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T R A C T O R ^uN^ñM^G^ 3 3 C. V.

LA MARAVILLA DE LA TECNICA ALEMANA

159.500 ptas.

• Excelente rendimiento y reducido consumo.

• Fácii manejo y rapidez de maniobra.

• Grandes facilidades de pago.

Respaldado por una larga
EXPERIENCIA Y EL MEJOR SERVICIO

• . ^ . .^^^

ALBACETE - Ai.MA7^ - ALIVL^fiIA - AVILA - BIIR(309 - OACERL'8 - CIIIDAD REAL - COS.DOBA - OUENCA - ORANADA

HUESCA - JAEN - JEREZ DID LA FRONTERA - LF.RIDA - LOORONO - MHlEZIDA - PALENCIA - BAI.AMANCA - BH^CC}OVIA

3EVILI,A - TALAVIDRA D$ I.A R^TA - TOI.i^DO - TIIDIIwA - VAi.^4dCIA - VA^T^Ami.^ - VII.I.AeO>RA8 - ZAilOBi

ZARlrflO^A
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Cab^ll: ro d^^ Graciu. 2^ - Te'.éfono 221 16 33 - Madi•ic
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1964
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SUit^iPCÍÓn I'nrtu,^;il r^ Il^ernatn^^rica ... Afur, !Ut) pla^.

^ Rrstan:rs }míse^ ............... Ati^^, '.33(1 plas.

Editorial

Una Asamblea y un Discurso

Tlond« huella h« de dcj«r cn cl futltro de la

uc^r-icltll ru^u esl^uitol« 1« ^^ecicttle As« mblc« Ccne-

^•rd dc I« I^^r-nland«d N«cior}al dP L«hr«dores l^

(;«rlndc^rus. celcbr«d« c^n ll^ludt^id el '^;^ de fchre^r'o

dc 11)(i-t. 1''tte tnr ditílogo, c.rpres«do corr libet-tad

lt cvrt lu p«siórt rll^e inlpottía la dccchcidrt dc e^•-

lcr^sos secf^ores «Ilr«rios por- cl rttrso «^rto^'^ntal'r^le^rt-

te b«jo de los p'r-er•ios, r:l cnc«^-ecinlie7rto de los

costos dc prodttcci^dtt, ftntdtrn^ent«lrtlettte por 1«

clct^aciritl, j ust« so<•ial^me^^tc cortszdcrctda, dc^ lu

m«^to de ob7-a c«nll^csi^t^a^, cn dcfin'it'it?a, 1« co^ttt^i-

rrrtu-cfrirt rlcl qr«rc dctcr^ioru dc 1« rclacic^r} rlc^ ir}-

lcrr«n}hio del scctot' «grm•io, yuc h« llr^'t^«do « rnrn

«^^t•icullrtr« crcr°icttlr'trlcrtlc crtdctttlnrl«, c•rc«dor«.

rlrl clc.^'«..o.^ic(^u «c'1 u«l, l^ Ilu.^t« cic'rlo qr«du <lc.

tt^^rc^.^ir•fd«d, ctttc c.^ frrtctífcro, jrct'u cluc c,t'h•«ila.

crt rn^ .^cclor hast^« hace bicr^^ poco la•anctuilo ^ pa-

cífico, como cl p«is«je que form«. su circwlstarrcia

m«t eri«l.

,'V'o cs preci^so «nttli_tu• c«da u.no dc los seclores

«.qr«rios crr s^ituurit^n ecortd^mic«- cnt^^eor«d« rcla-

li^':nnctttc, lntes a 'tu}os costos ele2^«dos .tic hmn un'i-

rlu tuto.^ lrr'ccio.^ bajos crt In^rt 1«rq« líne« de p^r•o-

dltrlo.^, lwr ĵ«It« dc rt}forrn«cirír^ hot'i_'otrtal u I^cr-

licrd corr^n ^irrdicub^t el .^citor I<'li^t'isfi'o rlc Cott^e^r-

cio, u.^•lrrrl^lc^;;rttlc l^or prcjtticius rlc m«ttlctri-

micnto dc los prccio.^ «l consttmidor, lo c2t«l d« lu-

g«r a qt^e sicndo el precio c^rt el ca^nq^o zt^^ p^-ecio

residu«l, sc« cl ca.rnpo cl ttuc fitzancic l« c«p«ci-

d«d de compra del consrtnridor i/ dc nindítn mo-

` I?^}raftu ....................._................ 1` }rias.

Números ^1 I'^^rlu.^'ul e Ilrern,irii^^ric,r ............ '_'u }rias.

J;esl^inli':; }riiscs .......................... '';3 ptt^s.

do cl scctor comcrci«li^ado^• o^ir^dustri«li_«dor,

t^rtr^ siriuen ur}os precios dc certt« mul^ 7^«r«lclos «

!os dc slt.t• «crr^cidos cvstos de scr-r^i^cios ofrf^cidos.

I,'1 hcchu es cluc cn In^« ccrnll^«ñ«, 19(;i/(i^l, c.r-

tr-«orrlinar^i«, Crucsto ctttc casi lo^rlos los í^tldicc^s de

l^t•oduccidr^ h«rr s^ido rc.1^«s«das, h«rr c.risfido

15.OU!1 r^tillor^cs de pcselas dc inl1^ort«cior^ts dc

l»^odttctos «Ii^tncrttic^ius, cotno m«^i,^, ceb«da 7^

ctn'ttc^.

L« As«mble«, ^novidrt por est« situ«ciótt, hn for-

^nttl«do unos votos quc sc ref^icre^rt a c^ru7^os de

problerr}«s sistcm«tiz«dos cn, pvlít^ica de produc-

ci-ón ,t^ precios; políticrt dc ^1^ar^id«d agr«^ri« co^rt los

otros seclores; 7^olític« dc reestrltclltr«ciótr «gr«-

^•ia ?^ ^t}ejoras; polític« dr^ c•réd^iCo r^ seguros; 7^olí-

tic«^ rlc coorrl^in«c^idn, cor} c,r«li«c^i.t^^rl dc la acfivi-

rl«d sitr^dir«J, ctue tluicrc dccir rlc los grug^o,^ p^r^o-

fc^si.or}ales de «griculturc.^, r^ rcorgarl^i^a.ciótr «thrti-

rii..^irctlír« qltc, co^rrto .^•uccdc cit lus ^Ixrí.scs En^2'rtci-

1>«lc.^ dr^l nrttrtclu (('. S. .1.. 1'rrrrrci«, Rcirro l%rtido,

_llcn^tnriu, Hul«rtd«, I3c^ld^iccr, etc.) h«cc due 1« pro-

d^rtccicítr ?^ cl ^mercado c^stc^^t rc:s^po^rts«biliz«dos crr

urt ^rl^i.snto organisnlo.

I^'1 .^citor lltirtislr-v dc :lgr•icullrtr« ln-ottrtrtció ^tt^tt

clis'ctn•so «rltc 1« As«mhle«. qttc co^tt 1« disrr•ecicrtt

r^ ctllur« ln•n7^irt rlel hombre de la,sf«do, rluc elttde

1«.^• cn'i.^•t«>, r^ rr,m}tier^c 1« un^idud de conce7^to.c y

cl^ ctcciórt, h« seit«1«do los p^}t^ttos en truc lrtego

lu A.^rrnlblccr ir}ri^rlió dc ^norlo csl^r^r^i.«l, ptn^« lt«cer

lleqtu- cr_ los r^uderes ]rr"tbl'icos cl cl«rnor de tt^ras

l^ct^iciortcs, qtrc cs « lu Adn}ir^islr•«ciórt « 1« que

compcte d«r cattce ^ soluciortcs.

EI disr}^trso scraal« 2t^^}«s nriertt«cio^rres defirtid«s,

quc si son segu.id«s con cotltin^ttid«rl, ^ con 1« azt-

tarl^iscilrlin« dc los prnpios aqt-icltltores, 7rttede

13^)



AUKLC'ULTUHA

r^utnhirn^ )nt«ltnr^tt!r^ Ir[ fu^ dr nttr^.^rt^o rrnrrlrr^, aror-

lrurrlo rli.^tunr•ius c•ott oh^ns ,^•rr•torr.^^, ^^rte.^ r°.^• lu t'c-

/rr1 ir•irlnrl r/r •^'it trut fotrr^,^ rlr.^•i(/rrulr ,^ !n t^ct^rlrtrlr^ra

cu^rtsu rlr^l nrrtles•frtr r•rtnt^^r^s•itro. ^1.^•^í, rizjo: «1+^.^ «

t^-a^t^és rlc nterlirlu.^ cconótnicas• cotno clchentos rrrlc-

ctca^r lu.t necesirlurles rlc la jn•o^lur•ción l^ lus r^:r•i-

gen.cius del corts^amo» o, ert luqar pr^íxirrto, «lus

rrtismas• estt•uctrtras udnrinis•frutir^rrs... ^rtrrestru7t.

uatte lu cumlriunle s•ilrrnc^iótt rrctuul cier•to rlesfu.^c

rt^tte co^nwie^tr° s•rtl^ct•nr».

t,u rr^ntubilirlurl rlr• /u cnt)rt•r^.^^rt nrtrrn^iu. lrut rlc-

pettrlienl^e rle lo.e lrrcc•ios. ntc^rcc•r ^^t•u.^cs y rortcr^)r-

to.c rlel s•eiror^ I6Tinz.tih•u r)rte rr^col/r^tt r°! •s•eul ir r•o-

^ntít.n rle lorlos lo.^• r/rtr• rlr^ /rt uyt'fc'trlttn^rt Itrtn Itr•rho

s^t^, rrctividarl ú^^nicu u f^tr7rrlun^rr^rrtu^l, ?t ellu es u^^turt-

cio, rle er?tr^udu por cantittos recto.^ r^ trrácticos It

7t.o por• si^^^hles sertrle^t-os• cle en^tntciaciones teóri^

cas; ese rebusurnie^1Lo de )cr fti,qrrr•a reszclual clel

precio uyrurio, e^rtfrerrtúrrrlolo co^r lu ^^osi.ci.órt de

qz^e la formución de los 1^r^ec^ius ugt•urios, lu rnisrno

q^^.e se fo^-mun, e^n los tr•orrspot•tes•, el comerci.o o la

1-10

lnrhts•tr'fu, Iru rIc rlr^rir'rn' rlc/ ro.^•Ir^ rlr^ /n.^• (nrlnrc.ti•.

•sertu^lu rtu^ )nrtrlo r]r lrrnlirlu lrulílirn rlur llrrrtrrí (rí

r•ilnrr'ttlc rt l^rr.^c ur .^•n/rrc^iurrc^,^• lurrcr .^u/r'rrr !n rli.^•

1rr^n<•in cnlt^e lrr•r^r•io.^• r/r^ t^r^oc/rtrrirítt r/ l^r-crius• rlr

consrrmo, dis•lrutc°irt Jrir•ilnrrrttr rrr•ot•lucln .^•i, rutnn

rrcontece r^u en nttc.^•1t•o. ^>rrís, el nc•ltt«1 ínrlic•r• rlr• lu

rentu per cu^it-u de -^;i3 clólrn^cs ,^•citulu <tt^e !tn Ilr-

^ac1o el mo^^tcnlo de rttrr Iu rlrscrrpituli^uciúu rlc/

rrnn)ro, qrte (innrrriú r/ rle.^^rn r^o/lo r/rl hnís•. sr .^rt.^-

/^r^nrlu. ^rrrr•u rrr°il^ir rlr los^ nlru.^^ s^r°rlrrt•rs, u lrrrr^r^s•

ittr•/rt.^u rlcl .^•rr•lor t>til^lic•u, !rr rorrir^trfr^ r•otrJrru^irr

r)rtr° ^rtcilite r.^•r^ nror^luntirtiln, r rr rIr(inilir•n la lrn

rirlurl ec•unúntirn rl s•rrrirtl r/r lu nrtrlr•rtll rtrrr.

I,'u Jiu, r/rtr lu,^• t^ulu.^• rlr ln .^1.^•uttrhlru t/ lu.^• <^otr-

sirler•aciones urttr•riot•r^s^ forntrrtt tur cotrjrtttlo urnró-

nico, c/uc )tu rle sr^r e/ pttrrlo rlr^ lrnr•lirln Irut•u nit

rríp^irlo cuirthi•^ clr lu.^• cnrtrliciunc,^• lrrí.^'icus•, irtr^lrrso

cíe ]rr ohinió^t l^ríhlicrt, r^rr r•u^o tr^rrc•na clrben

tninnt• lu.^ rnulncc.^• r^ itnur^inulrt•rt.^• Jót•nrtr/rt.^•,

^°1 crunbi«ntr^ ntttirrlu nr•tttul r°.riyc.

r/r•r-

yrrr^



fsludio de las uarieda ó es de pimieolos pim¢^lo^e^os
DfOpÍas dB 18 CuB^Ca dBl IÍO SBgulB

F^. - ;. ,;.,..,, ^,,,.,..
(Co^ic•1u^5•i^ín )

^':^ttu•;tt:^t^ I^t^t.:^. ^•i^^^^l^^^ t^ ^lc^ ftn•n^^^ci^ín, ^i^^ntlu la ^li^irihuci^ín ^i^^

^U^ }^I'Ojf'^ O ^)lilll'('<i('IOII('ti SU('l`S1V'^lti V ^8 IIISPI'('IO11

Mala dc^ bastanle ^l^^sarrttllo (alredecit^r de un ^^^^1 í•rut<^ y las h^^j^t^ mttv s^^m^^.lanle^^ a 1<i^ va in-

tnctrol (fott> i 1, cuyo tallo ^uc^1c ^^rescntar al^;unas c?icada^ pa^^a las rainas dc fun^iaci^mcs.

ran^a^ ciesa ĵ•r^ollac]as y con f•rut^os, a lo^ 12-14 cen-

tílnetros. I.a cruz suelc formas^^ a^^rolimadamente

^^ 1^^^ '?5-37 centíit^ett•t^^, un ^^oc^^ a»ás ahajo c{ue

la ^-arieda^l atres cascos». ^^Iuy }^r^í^im^^ a la ter-

minación ^^c^l tallo (uno, cii^co c^^ntímctros), prc-

senta corric^ntemente ^jos rail^as ^ruesas v oj^ucs-

tas. Generalmente est<í for•mada la ci•uz, cle tres

ran^as 2^1•in<•ipalc^s, d^^ la^ cu^^les cl^^s ^^c^ cllas. a l^^s

^>ocos centí^lletr^^s dc ^u inserciún (-1-^^1 se hifur-

can a su ^^^^z en otras dos, ca^i dc^ i^uales diinen-

^ioncs.

^ ^^artir <^e esla bii'urcación sufrida. ^^an ori^i-

nán^iuse nu^^^,-a^ ^livisiunes, en cac^a una de las ra-

mas tnencionaclas, pero éstas s^m desiguales en

^,rros^^r, siendo más dél^il la inclinacit^n hacia el in-

lct^ior cje la planta.

La^ hif•itr•cacicmc^s ^1^^ las r•ama^ suel^^n c^star ^c-
^,^3ratl^ts ^^ntre sí t^no^ fi-f; t•^^nl'ín^^^lr^^^, clc<•rccict^-

tl^> cst^t ciif^^r^^n^•i^^ a n^c^^3i^1<t ^^u^^ sc^ al^^.jan ^l^^l t^t-

Il^^ ^>t•inci^i^tl. 1^:1 tín^ttlt^ c^uc f^n•m^m c^nU•^^ ^í ^^^ tlc^
un^^s :^O", in^^rlán^l^t^^^ ^^n s^t ttniún ^m f•rut^^, ^- ^tt^a

hoja al laclt> opu^^^to.

i.a inclinación de cada ^3us nuc^^-^^^ ramas cl^^ la
hiftlr^•acitín cs ^li^tinta en rclaci^^^n c^m ^^1 tram^^
^ic l^t rama ^^uc^ ln ori^ina, siencjt^ mcnc^r 1<^ más

^;i•uc^a. o s^^a. la ^^uc^ I icn^j^^ ca^ ^lirecci^^n t^l c^xic^-
rit^t•. 1'ur ^tul^^ l^^ ^an^^^t•it^t•mrntc^ tli^•h^^. m<ís 1>i^^n
E^ar^^^•^^ ^^tt^^ ^c^ ^r^tta tl^^ n^t^•it1^i^^n(t> ^1^^ ht•t^t^^^ <lc
^;-^; t•^^ntít^i^^tr^i^.

I.tt^ }^l^tntts <i^^ l^t^ ^^^n^^r^ttt•i<•^^^ tl^^l ^•ilindr^^-lallu
^^n yu^^ n^tt•^^n ^lu^ l^r^^it^s ^•un^cc^rti^^u^• f^n•m<tn un

^^:n:;ul^^ a}tru^ip^,^tlant^^>>tf^ i^ual <il <lc ^c^^r^ra^•ití^^
de c^stt^s hrt^tes, u^c^t. ^^0". I)c-s^^c lue^o ^^ue estt^s

}>rote^s o ramilla^, cliri^idos hacia cl interior de la

planta. si^ucn ^3<^nd^^ nuc^^o^ brt^t^s. almc{u^ más

^>equ^^ños ^^tte l^i^ ori<^^^ina<l^^s en la^ r^^n^as pT•in- Foto VI
^^^rv•iiin^^. drl frulu. ^;iri^^d,id 7'n•c ('asoo^,

l^}1.



AGPIC!'^.TUItA

Varieda,d Tres Cascos.

Pehcr de las Parte.e que cumpone^n el truto recién abiertu P^xo di^ las p;^rtt^ que i•umpuui^n cI Prutu trrmluad q
después de una dc^ecación precta. su desecaclGn.

Las dimensiones de ].as hojas, en la parte media longitud del limbo, 4,50 centímetros y^ ccnt.í-
de la planta y ramas princi^ales, son: anchura y metros, respectivamente; 1a longitud del peciolo,

c^^s s m a vargunas carac cr arc^ a a5 ^ c as
«Ramillete».

La^ planta^ dc csta ^"aricd^ad ^on ^cnsiblc^ a la^
enfermedadeti crihtogániicas.

El fruto es algo m^í5 pequeño (fot.os 8-9) que

los de las variedades «Tres Cascos» y«Ramille-

te» ; la forn^a tiende a scr troncocónica ; su pcri-

carpio es semicarnoso; la cavidad del fruto está

dividida en t.res coinpartimentos i^uale^ por tahi-

ques algo carnoso^.

Las semillas son bastant.e numerosas y casi lle-
nan las tre^ oc^ucdadc:s dcl fruto.

Sus ^^aracGr^rí.^ticri.^ i^rdr^.titrf^tl^^.^.

3,50 centímetros, manifestando del n^ismo lmodo

que las anteriores variedades alguna asiznetría en

la parte básica dcl limbo, por prolongarse más dc

un lado que del otl^o su punto de unión con el

peciolo.

Por todo lo expuesto, vemos que el porte y la

constitución de las plant<^s de esta val•iedad son

muy semejantes a los dc^ l^i ^^ariedad «Tres Cas-

cos» , aunquc ésta ^^^ al,^^^ m^í^ pequeña y con al-

í ti i il l^ ` ^^^^^^^ = t d ^ l i d d

Foto VII
1'lanta. ^',iried.^d Bol;i.

La cantidad de frutos i•ecién recolectados que

contienen los 100 kilogramos, es alrededor de

8.340.

Después dc realizar la primera dcsecación de

1 ^')



A G 1i I C' [? L T U R A

,

F`o^o VIII
1'ru^u. ^^ari^^dad liul.^.

estos 100 kilol;ra^7los dc hinlientos sin abrir, en

idénticas condiciones a las ya expuestas, queda-

ron I^educidas a 92 kilo^ral^^os, habiendo sufri-

do, en consecuencia, LIn S poI• 100 de su I^eso Ix^i•

péI'dida de humedad.

lle igual form^i a la c^m,i^;nada c^n las oU•as ^^a-

ricdadcs, lus resultados ohtenidos son los qut a

colltinuación se exponen :

/^ecic^^z Tr^rnt^rtadu l^a
ubier-tos rL^.^^r^^ aciG^a
(lcilos) (h°i.los)

Kaliillos o peiitíncul^^s ... ... ... 6,^-1 1,^^1
('c^razones o placeniati ._ ... ... 10,5^a ],:^•'
Pericarpios ... ... ... ._ ... ... .^3,i3 ]1,3U
Semillas o hinzas ... ... ... 73.30 8.^^

1'o^rw.i^a ... ... ... ... 8N,1O 32,^G

1?n consecuencia, la cantidad de «cáscal^a» o

parte del fruto aprovechable pat'a la industria pi-

mentonera (pericarpios, placentas y semillas) es

de un 21,36 por 100 de su peso en fresco y entero.

La relación de semillas a cáscal^a es de 0,33^) ;

la de pedúnculos, de 0,070; la de corazones o pla-

centas, de 0,071, v la de pc^ricarpios, de 0,529, tadas

en relacibn con la cáscara.

VARIN.'DAD ALBAR.

Planta ergllida, con cuatro ramas pI•incipales

i^ien definidas e i^ualmente desahroll^das (foto

»ínllero 10).

Corrientementc hacia los 15 centíz^^etros de su

emergencia de1 terreno, sufre^ el tallo principal

su bifut•cación fundal^^ental. En dicho trayecto

Foto I%
^i^i^ciun^^^ dcl fruto. ^'aricdad Bola.

I-1;3
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15o f52

^^^0

58^^2

V^arira:^d ^tula.
Pi^hu d^• I^is pnrlr, alui• rompun:^n i•I 1'rulu rv•^ i^^ei abiwlu P^^su d^^ Ia^ part^•s qu^• ^•umpun^•n i•I frutu t^•nninada

d^•tipu^^. di^ un;^ ^li^^i^r:^riún pn•^ia. .u d^^^.r;u•iún.

sólo sc presentan débil^^^ rainas <Ic ^mos l2 c•E^n- mas ^Ic ftln^IaciÓn sc di^^iden c^r^ d^ls ^I^^ i^ual ^;r^^-
tímetros de longitlld. sot•. hata tíltima biful•c<ICi^ín ^e realiza en tin hlan^>

La cruz de la mata est.á formada I^^II• dos ramas }^erl^endicular al plan^^ foi^mac3^^ I>or las ^ll^s r^l-
madres de igual grasor y schara^Ias unos 45°. A mas ^Ie f^tnda^•i^ín. Su ángulo es i^;ual yu^^ c 1^i^'
los fi centín^etros de esta cruz, cada una de 1as ra- ias d^^s rar7^as pr^im^^ras, c^s dccir: cIc un^^s 4^i".

^^•<, ^ <, 1
I'lanla. \'ari^•dnd .\Ibar.

.1 }^artir ^l^' ^^sta tíltin^a ^li^^i^i^Sn. ^^n I^I ^^u^^ ^^^ ^^ri-

^inan la, ^•u^ltrll rlnla^ ^lc' fun^I^l^^il"^n }^rin^•ipal^^^

^Ic^ la C^lant^^. <•^I^Ia ^In^l ^Ic^ ^^llas <I^I lu^;ar .I rami-
llas ^1^^ or^lcn itlfrriur. <•^iv^, ^ín^ull^ ^ic in^c^r^•il"^n c^n

. >. ^
^ ^ ^^l 1'^^hl^? (;l'Il;Ill^ll'Ifl, C^ 11111'IIIPII 5C`IISII) (`ll1C`lll(' l^;U^l

R ^I 45". P'stas r<^n:ill,l; sun n^arc•all^lmc^nlc ^l^^hil^^s,
ó^
. ^^^ I^r^^sentan distanciad^ls a 1^^ lal•^II c3c^ lati ra^^^^a^

® ^'y^^^ Ut'l^lll^lt'18S CIC ^) a^i C'('lli1171('il'Oti V SU lllti('I'('I(íll

^(^ _ y^:-^^^^, c^^rr^^s2^ondc^ a las ^cnc^r^ltl•ic•^^^ silu^I^Ia^ ^^r^ <^1 s^^c•-

: ^^ ^^ ^^ ^_ '^? ^ t^>r int^^ri^^r dc las mismas.

I';I 11c^C1Tll1C'TllO (IC' I<iti I10^8ti V 11'lll0, C'ti ('O111O t'rl

^ ^^ _ r",^^ ° ^ l^^s ^lc^n^ás ^^al^ic^^a^jcs ^1c^ I^imi<^nt^^^ ^^in^c^ntlm^^ru^..
„^ _ Stl, hllja^ ,un lan^l^icín ^ISim^^^l•ic•a, ^^n la L^I^<' cl^^l

c^^n Ilna Ic^n^itu^I ^I^^ ^x^^^i^ll^^ ^lc Ilnu^ f, ^^c^n-; ^ Iin^l^ll^ ^,
^ .^ ^, w.. ^^- ^^,

, ^^^ tínlc^tr^^s ti^ I^I, Ili^nc^nsi^^l^c^s ^1^^1 lilnl^^^ s^ln: ') c^'n.a^ .
^ tímctros ^1^^ lar:;cl p^^r ^^,^^0 c3c^ anch^l.

^ ;^^^^^( ^ I^;I frutl^ c^^ n^^lv a<•h<II^ICIo, ^1^^ ilu^^n<I^ ^jiln^^n^i^l-,^. '
n ^^ ^ĵ̂ nc5. 1'róaiml^ <I su mad^n•c^z, ^^a ^^r<'scntan^j^l man-
; ^^ ^f ^•ha^ disel^^inad^^s en stls costad^l^ dc^ cl>lor ocrc'
: ^ (fcrto^11y121.
.
; ^ I,^^ placcnta ^^ coraz^ín, es pec^u^^ña y muy clr

': ^ l^^ra^]a, estan^I^^ cli^-i^Iicl^^ cl frut^ ^^n su int^ri^^r ^^n

_ ^ 11•c^s grandc^s c^^ldas u ^I^^uedadcs.

: ^ I:1 pet•ical•}^il^ va dese^^•ado I^resenta un a^E^ect^^
:
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^riti ^u<•i^^ c^n ^u cutícula czteri^^r, clebido al cual

st^ le con^rce c^m cl nornbre de «Albar». ^l inte-
I•i^^r del pericar}^io es algo grantil^^so recién abier•-

lu v c1c color muy intenso.

I^;l raho. u pc^^iiíncul^>, en sti insei•ciún al frut^^,

}^r^^senta G l^íhul^^^ ^^c^ l^^s sépal^^s, en ^ez de cin-

^•^> ^,n las ^3cmá^ ^'aric^jaclc^.

^^N.C ('(U'(I('^('Y^'.ti' llll^ll.ti'^l'1R^('•^'.

I^:n 1OU kil^^,,^^rt^n^^^s ^lc^ frut^^^ r.^^.•ién rcc^^lt^cta-
^l^^s. s^^ ^•^^ntic^n^^n <Ilr^^l^c^^l^^r cl^^ ^;.:3UU }>imient<^s.

lic^alira^la la ^lc^,^^^•acicín En•c^^•ia <ic^ cst^^^ 1'rul^^s entc^-
r^^^. c^^nt^^i^i<lu. ^^n I^^s lUU hilu^;ram^is indicac^^^^,

<?c^}^ué^ de cu^^tru cjías ^^E^ ea^^osiciún al sol en eras,
yu^^clar^m rc^juc•i^l^^s a 54 kii^^^ram^^^, sufrienc3c^, c^n

r^oto lIl
1'ruli^ >^ .r^•^•iou^^.. \^:^ri^•dad .\Ibar.

^ ^^n,^^^•uet^<•i,^. u>> l^^ ^^^^I' 1Ol) ^1^^ {>c^r^li^^a• }^ur la
h^imt^^lad ^^^'.^Eu^rl^la ^ n ^^,1^^ ^>rin^^^ra clc,cc•a^•i^"^n.

V^^rifica^l^l I,i a^^^^l•tiu•,i ^i^^ l^ls frtl(u^ ^^n esta E^ar-

t id^l y cn la^ ^•^^n^liciunc^^ scli<Ila^jas. ^lcs^ué^ <1c^ I^^
c^esecación ^^r^^^'ia, ^c han uhtc^nid^> l^^s dato^ quc:

a continuaci<^n se indican, dc cada una de las
pai•tidas que inte^;ran el frut^> pimicnto rccién

^31^icrto. ^^ cuando ^c ha dadc^ ^^rn• tcrminada su

^^c^sE^cación.

!in i(^^^
i^h,rrlu.;
ll;ilu.^/

'1'^^rminudu
rlrsrrr^i iri^^

Il,^t[os/

lu

Iial^illii^ i^ Jit•il'^inrul^^,. ... .. ... :3,1^'_' l.lli
^'r^^^az^u^^^ ^^ ^^Ia^•cnta.. ... . .. ... '^,nl 1.:3:;
1'ri•icarpi^^s ._ ... _. ... _ _ _ .-,'?.3N I'^.il^l
tiemillas ^^ i^^nz^is ... ... _. . ... Ia•^;li ti,•ti,t

'1'u^^'.^^.ba ... ... _. ... i•ti,lli ?:i.'_'^I

ro^o SI
1'rulu. \'^^ri^^d:^^i .\:Irir.

^^sí ^^ucs, I^I ^•<u^ticlad ^< «c^íscara» ^^ part^^ clc^l
i'rut^^ apr<^^-^^chahlc cn la in^3u^tria dcl ^^iment^ín

(E^ei•ica^•pi^^s. placentas ^ sc^n^illasl, c^s de un '?2.'?0
^^c^r 100 ^^c ^^I }^cso ^^ntero y fr<^^co.

1 ,•^
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f9j 3y2
11G 1ii

^'aricdad :11bar.
Pi^^u d^^ Ias part^^ ĵ ^1u^• eumpun^^u ^^l frutu n^cii'n abierto P^^^u U^^ Ia^ p:^rtcs yur i•uiupuu^^n ^^1 I'rutu Irrmin;iUa

de;Slrués de uua d^^ecacfírn precla. ^u den^^N•:^rlón.

La relación de semillas a cáscaras es igual a

0,397 ; la de pedúnculos a cáscara es igual a 0,052 ;

la de corazones a cáscara, de 0,059, y]a de peri-

carpios a cáscara, de 0,542.

ALGUNAS CONSIDF,RACIONES SOBRI; LOS

DATOS E\I'UGSTOs

I_.as diferencias cn peso que se oY^servan entre

cl dc^ los himiento5 cnteros <1c^pliés de su deseca-

cibn previa y el que arrojan l^^s totale5 de las par-

tes duc colnponcn cl 1'ruto de cada una dc las va-

riedades recién abiertas pueden considerarse como
pérdidas sufridas durante las manipidaciones dc

apert.ura y pesado.

I?cl ekalnen comparativo dc ]os anteriores datos

expuestos, correspondientes a las cuatro varieda-

des de ]^imientos ^imcntoneros indicadc^s. y de las

di^^ei'sas relaciones entre los mismos, sc deducen

ante^edcntes característicos de máximo interés

para la industria piluentonera ; así vemos que las

pérdidas sufridas en la primera desecación de los

frutos enteros es mayor en la variedad «Tres Cas-

cos» que en las otras. La cantidad de rabillos o

pedúnculos es menor en la variedad «Ramillete»

que en las den^ás, y, por el contrario, el porcentaje

de cáscara seca y apta para su transformación en

pimentón es marcada^^ente más elevado que los

correspondientes a las variedades «Tres Cascos» ,

«Bola» y «Albar».

De este mismo examen conlparativo sacamos

consecuencias estimables. Por ejemplo, siendo las

relaciones de semillas a cáscara en las variedades

«Ramillete» , «Tres Cascos» y «Albar» 0,428, 0,35)J

y 0,397, respectivamente, en las prinzeras es nccc-

sario suprimir mayor cantidad de semilla que en

1a ^^ariedad « Rola» para la t'abricación de un pi-

^t^entón selecto de vivo color y suave al t.acto. i^;n

consecuencia, la^ d^^s variedades primeramenlc^

indicadas (« Ramillete» y«Tres Cascos» ) tic^nc^n

^^na pedueña des^-entaja comercial c:n relación con

las variedadcs «Bola» ,y «Albar».

I'or otra parte, conforme a las rclaciones obtc-

nidas de pezanes o pedíinculos a c<íscara, de 0,03`),

0,073, 0,070 v 0,032, en el orden dc variedades ya

indicado, nos patentiza un mayor rendimiento c^n
la varicdad «AlY^a1'», siguiendo la dc «Ran^illctc»
y cont,inuand^^ con la dc «Iiola» y«'I'r^^s Cascos».

Respecto a^u ridueza en placc^nta, ol^tic^ne c^l

^^alor m^íximo la i-aric:dad «Bola», siguiendo la ^]c^

«Tres Ca^scos», «Ran^illete» y, i'inalmentc^, la
«Albar».

Como el pimentón ideal sería el fabricado s^ílo

y exclusivamente con el pericarpio del fruto 0

«capa» , conforz^^e al lé^ico de los pimentoneros,

la «cáscara» procedente de la variedad «Albar»

posee el m^ís alto grado (0,542) de este elemcnto

en comparacibn con las otras varicdades quc lc

sigucn en orden de sIi iinportancia y en relaci<ín

con las cáscaras su misma procedencia. Ahora

14fi
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llien, csto no ^uiere decir que los pimentones pro-

c^ dentes de las cáscaras dc la variedad más rica

c^n pericarpio o capa sean de un color más vivo y

a;egrc que cl de las otras variedades, en igualdad

de las demás circunstancias, pues si bien es ver-

dad que las sustancias colorantes y elementos

esenciales de la cáscara se hallan en dicha parte

del fruto, la finura y particularidades propias a

cada variedad son decisivas en las características

peculiares al condimento pimentón. Su estudio es

fabricación de este producto, la cual no es objeto

de este trabajo.

C'liAllRO C0:^IPARAT[^'U DE I1US I):^'rl)S HEI,A^IO^;A.U09 ('ON I,A DI ĵSE('A('IOV I)E LOS FRL1TOti I)L PliVtl(?\-
TOS YIM1IF.NTI)\I+:ItOti 11)I^Tk;:VIllO I)1] lll(1 KIL(l5 I^P] h'iLL"r0 l^It[:S.'Ul

Itamllete Tres c^isc<is l;ola Allrar

\úmer^> cle frutc^s ... ... ... ... ... i.7(ifl i ^:III ^ti.: •^i0 (i:^U^^

1'.^ril[clas e q ^u il^secac:^Sn prr^^^ a ^ ,^^ •>> ^ ti ^^ III `.,

{'rso d^ rnrln tvin d^
ub^rrtn:

Pe^iúnc^il^^s ...

!us ^un•'r, ^^r^r ^u^n/^nrzrn rl frulo rrriGrr

a,!i,^ :3,90 G,34 :3.n'.?
Ylnc^n:ns .. l^),- 7,34 10,3I ;),01
I'^ricarp:us (i:^.- :i3.^i0 :i8.72 5^.3`(
ticrnill^iti ... 1I.IU 11).:iU 13.:i11 13,r^U

f'^^..n dr ln.^ pnrlr., rlr/ frtrlo, lr'rrnir;o^IR ln dr'•^'rt•nrib1l:

Peiirinculr^^ ... . 1, 10 1.:^ l 1 I,^r(1 l,l^i
l'lar•enlas . I,I1 1,II 1,:^3 I,aa

I'cr`.c;u lri^,. ... 11.N1 lu..-,^1 II.aU 1'.:,0^1
^.^niilla.. ... I11.-- a.-- ,ti,:rl ti,ti:S

I)_1T^>ti l)I;1'l^:AII)OS UI^^ LAti 1'Alt'r1^.5 ('O\tiTLTUTI^^AS I)l^]I. F'RliTO llliSl?('AUO 1013TP.V11)OS C't)\ l0U IULOs
lll] FRESCU

Iiamillete Tr•esc;r^ccrs 13o1a Alh^rr

Cantidad rle «c<í^carrr» ^^ fru;^^ ^I^sec^ail^^, liks. 23,35 20,s)S '?].3G 22'20
Relación de semillas a «c^í^caru» .. 0,4'^A (1,42`i O,:;S1S1 0,39^
Relac:ún cle placentas u «c^ísc:n•^r» --. U,1161 O,OOá U.071 (1.0;^5)
I^el^ci<ín de pericarpa^s a «ctírc;ir:,» 11.5O(i (1,502 0,52y 11.5-a3
Rclación cle peclúnculos a «cásrir^r» _. 0,059 0,07:3 0,(170 OA^^'?
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REGULACIOlY DE LA ECONOMlA

^ITNIN/COLA POR TUGUESq

h^n la rcciei^te visita a las zonas centrales del

viñedo par^tugués, arnablementc invitado por e1

Gremio do^ Lavouro, de la provincia de Extrema-
c3ura, se ha presentado la o^portunidacl ^le un eam-

bio de impresiones con los elementos directivos y
técnicos de la J^mta Nacional del Vino, que me

ha permitido ohtener ^ina informaci^ín de con-
junto de la cconomía viti^^iníco!a portli^uesa, ^Iue

ofrecemos a continuación a Ios lectores cIe AGI^t1-

CULTURA por• estimar de e^traar•dinario interés

el cono^cimiento, tanto de la legislación fundamen-

tal como de las modalidades que r^egulan la produc-

ción y el coznercio del vino en uno de los grandes

países pr•ocluct_ot•. s.
La sti^pE:rficic total clel viñedo c^n Yo^•tu;al al-

canra cn lo^ mrn^^:cnlos actual^^^ ^mas ;3^3^.OQ0 hcc•-

tárea^, cli^trihui^las por• las ^íifcrcntes rc^ionc^ acl
país, descle las zonas de los ^•inos vcrdE^s, en el no^•-

te, hasta las úll imas viñas ubicadas en cl Alentejo.

La producción, ^z^uy variable según los años, al-
can^^ en 1962 los 15.000.000 de hectolitros, do-

blando la del año anteríor, due fue cle 7.500.000.

Las exportaciones de todos los tipos de vino^
pat^a dicho año tamhién de 19Ei2 alcanzaron la cÍ

fra de 1.500.000 hectolitros.
I+atas cifras ^;lobales pet^miten señalar diferer

cias fundan^entales entre las características vitiv^

nícolas de I1;spaña y I'ortu^;al, debiendo h^cer ro

^^^^ ^ ^^.^^^

saltar que, debido sin duda ^^ las concliciones clim^^

tológicas originadas por cl clima dc influcnci^^ ^^t-
lántica, y por tanto con lluvias más ^^I^^m^Ianlcs,

los ren^Iiri^icntus cn ^cncr,^l ^^^n ^nn^^h^^ iu^1s <^I^^-

ti'ados ctue lo^ cjc e^ucslra^ i^^na, ^c^^^is ^I^^ l^i^ r^^-

s^;iones ccntt•alc5 y^lel I,c^vante c^p^^ñ^^l.

Tan1I>ién es interes^u^tc l^ace^• ^•cs^ilt^u• l<^ iniEwi•-

taneia c^ue adcluierc la exporl^l^•i^Sn c^c^ ^^inos tu^r-
tugueses, que con 1.500.000 hectolitroti sc apruxi-

ma bastante al 1.700.000 hecto]itros c^u<^ cx^^orl^^
I+^spaña en el mismo año que comentan^o5 de 19G2.

A 1a vista de estos datos, ^Iue refle.jan cn gran^Ics

líncas la econoinía vitivinícola porit^^ucsa, quc^rc-

n7os poncr dc iz^anifiesto ccímo i'unciona la or^a-

nización cncar^;ada d^^ rc^,iil^lr c^stas aclivi<j^3^1^^^,

^tuc pucc^^^ s^ r c^^^ti^^n:al iz^a^j^i c» cl cuacir^, ^^u^^

a continua^^ión I^i^^u^^.

Con1u sc ol^^c^ ^^^^ cn cl cu^i<iro c^^^ r^ fcrcn<•i,i.

eaistcn dos o^^•ganisn^o^ ^^c coo^•clinacicín ccun^^^n^i-
ca, que son cl Instituto ^íel Vino .3c Opoi•lo, p<u•^^

los vinos de Oporto, v la Junta Nacional dcl V^no,

la que, aunque en princ^ipio 1c estal^^a cncon^cn^la-

da e^clusivamentc la re^;nlacián cconÓmic<i ^lc lo^

vinos que no tenían denominación c3c o^i•i^cn, h^i
ido ampliando sus ftancioncs, cnglohanc^o cn ,u

constitución la corres}^ondirntc a los vinos v^^r-

des a los de Ia i•e^ión de Dao, Colares y clcmás
zonas qne fig•uran en cI ^nencionado cnadru.
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]lini.tilr^-in.e

^liniaerins rle Ecu-

nr^tnía c rlc^ I,i-:
l rirprirarinnes.

Orqanismus

^l c•

('ourdirrnr ion

F.r^u>líin!irn

Ittnt.r Aar•;•^n.rl ri_^I
^'inr^.

Utu:nS['r.:^r'icí;^ nr: t,.^ r^ttourrc!<ín

Orr/a n i ^^irt us

rrgiurru(r s

Orynni.e^rto,e

lnralr.ti

4sor•iarinnr s

rír pr'orltrr•forrx

C'ontis;cín r1e `: il'-
cultrna rlc los V'i-
nns \'errlc^s.

H'cclerar•icin de Irr^
^'ir^ir•ultrtr^^s de
I ),tr^.

^13rules;^r I^^e^irmal rle
i ( r^l;u•e^.

Gnir^ncs V'ir^:rvJas

I Rr^^ir^n,tlc^ rle I^tt-
i cr^Ias, (^arrt^-t:lr^s
^ ^ ^loscalc^l r1^ Se^

ttíhel.

Ucle^,^;^ir•irín <Ir Iti
I .ltu^ta V. V. en la

Itr^,^iún V'inír•ola
rle Jlarit^ira.

In^tituto rlr^l
\'inr, ^'[^i^rleracián de lo^

rie t)porto. ^ A'inr,^ rlel I)rrerr,
^ ('asu r^r^l I)u^rol.

Por lo que se refiet•e al organisn^o m_ís amplio,

quc cs la Junta Nacional dcl Vino, funciona ^obrc

la base de un Con^ejo Federal, cl>_^e a^ume 1a re
presentacicín dc los interese^s de los difc^rente^^ scc

torc^^ dc la producc•ic^in. comc^rcio intc^rior. tanto

lrtr•a al^nac•cnista^ como l^ara dc^tallitita^. ^• co,r,c,i.

c•io clc^ c^l^orlac^icln. t1 esic^ Con^c.lo c•ompc^(c dc^
c^n^-ol^-cr ^u política c^cncialm<'nte cn do^ scnti

clos: tu^ct dc cn^crgcncia. acudicndo a la l^roduc

c•ión o al comcrcio cn plan stt}>lemcntario o dc

ayuda cuando se produccn coyunturas dc sobrc-

producciiín o haja produccicín e^terior. ^• tma sc-

gnncla actuacicín pern^anentc dc ordenaciún cco-

námica v acti^•a func•ión social, en orden a pro-

l^orcionar la5 condicioncs de >ul desen^-ul^^imien-

to armcínico dcl gran ^eclor de acti^-idad nacional

c^uc rcprc^^c^nt^t la ^•iti^^inic•ulttu•a.

I^;n }^críudos dc^ stil^c^rl>i'oducc•icín, la Junta N<t-

c•ional, ha^,ínciosc cn las delib^raciones dcl citado

Consejo Gencral, realiza compras c^n cl mercado
en ordcn a dcfendcr el ni^-el de precios con^pa-

liblr con una justa rcmuncracicín dc^ la viticultu-

ra, tcnicndo en cucnta su importancia social v cco-

nú'niica v su c^presivo ^•alor rclativo dentro dcl

rendimicnto nacional agrícola.

Considerando cl movip^iento cíclico de los fe-

námcnos }>roductivos vinícolas, la Junta almace-

na las ^rande^ reser^'as constituida^ cn los año^

Grentic^s <le Lavr^.^
ra.

:a (^ R I t' I' I.'r l' It A

(Ir'yar+iznr•iú^rt

rlyd

('u^nrrriu

Cremio rle los ^I-
mac•eni^tas cie ^'.-
nos.

I'oile.^as ('otipet'ati- (^rt^^niu rlr^ Ir^s I)^-
vns. tnll;sl<i^ <ie ^--n^^^.

^ l^remio rle^ ( u;net'.
^ r ir^ de I^.^p^^r:[t-

II c•:r^n de vinos.

l;arle^;^s l'oc^per^tti. ^ICremio cie 1<is J^;^-
pr^rtailr^t•es ri e Ivas.
^•ino rle Opr^rto.

de sobreproducción• procurando su colocación en

períodos de producción cscasa. para lo cual disho-
ne a estos efectos de una ^^asta red de almaccneti
reguladol•es repartidos por todo cl país.

(^luercmos llamar la ^ttencicín sobrc^ e^(a moclali-

dad. c^uc^ dificrc dc la cluc sr ^tl>lic•a cn nuc^tro país

l^or la ('umi,icín dc^ Con^pras clc^ l^:^c•c^clcntc'^ dc^ ^'i-
nos. cn c^uc cl <ilmaccn^tjc ^c^ h^tcc^ ltol• la tni^ln,i
Jtlnla N^tcicmal dcl Vino, por cicrto cn cic^pú^itos

Vlurar^rrt rr,ul;rclur cutrvtruidrr r^rr furru;r Ir:rrlirir^rt:rl.
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situados, en las regiones donde ello es posible por

e1 clima, al aire ]ibre, según puede verse en las
fotografías que iltastran este trabajo.

h^stos curiosos depósitos, algunos de capacidad

de 600 pipas (250 i^netros cúbicos), tienen la pro-

piedad de, aun en pleno verano, conservar la tein-

perattira en el interior m^ís baja que denti^o de los

mismos locales de las bodegas, debido, nat.ural-

mente, a nue el gran vo'.umen, en comparaci^ín con

la superficic expuesta, hace que se con^pcnse el

calor del día con la radiación producida durantc

la noche.

Como condícionc:s generales de estos dep^^sitos

a1 aire Iibre damos las siguientes :

La base debe asentarse en tcrreno quc soportc

un mínin^o de un kilograi^^o por centímetro cua-

drado.
Iĵstán construidos para suponer que no se de5-

envuclven presion^^s apreciables de gases en el in-
leri^^r ^lc^ lo^ mismc^s.

^t^ suponc taml^ién c^uc las niás I^ajas tc^i>>^cra-

turas locales no alcanzan grado suliciente para

producir la congelación del vino.

Algunas de estas instalaciones se encuentran in-

clusive adosadas a las hodegas cooperativas, facili-
tando de este modo la manipulación de los caldos.

I+71 sistema de alinacenaje que acabamos de des-

cribir ha de tendc:r a transformarsc progresiva-
mente, en funci^^n de la evohici^ín del fon^ent^^ dc

las hodegas cooperalivas, en un rél;inZen dt: l^lu-

dueos y deshloclue^^^ consonantc con los factore^^
^lue las re5l^cetiva^ coy^nlt.t^ras aconsejan.

La^ mudanras d^^ coytintura aconsejan consc^r-

var en especie los Iu•oductos retic•ados del mercadu,

y para estos efectos la Junta Nacional del Vino

tiende a aumentar su capacidad de almacenaje pro-
pio, muy especialmcnte f^^mentando la creación de^
nuevas Bodegas Cooperativas.

Lsta labot^, tan generalizada en todos los países

vitivinícolas y de la misn^a manera duc en España,

es la n^ejor• defensa de la pequeña vit.ivinict^lttn•^i

y contribuyc^ deci^ivamcnte a una mejora de l^i
calidad del producto en su origen y a una rel;u-

lación del precio, así con^o a una revalorizaci6n
por el mejor a^rovechanliento de ]os subproductos.

La actuación, pues, de la Junta Nacional no se
limit,a a aumentar su capacidad de almacenaje,
sino que procura, paralelamente, fortalecer los

cuadros empresariales agrícolas, fomentando la

creación de bodegas cooperativas con tendencia a
ir devolviendo o acoplando en estas hode^as el

almacenaje propio de la Junta Nacional.

Yor otra parte, también es misión de la Junta

.

^^^3^^^•^ o ^^^n^^ril detalli^ de uu almací•n rerulador con <li^^^ • ^^itu
al ,^irc lik^r^^.
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N,^^•ional s^iiuinisU<u• asistc•ncia 1c^<^nit<i y finan-

ciera a estas bodegas 1>ara garan(izar cl n^^rmal

funcionamiento de las misn^as.
A base de un plan general establecido en 1953,

han sido instaladas 28 bodegas cooperativas, es-
tando en construcción otras 19• con cuatro am-

p'iaciones; hero el desar•rolto comp:eto clel plan

prc^-isto comprendE: 140 bodegas, con una capaci-
dad tota1 dc 750.00O pipas y un ntímcro de 7 t0.00O

productores ^'itícolas.
Intcresa inucho scña:ar c^íxl^u ^^stc ui•;;aizi5^i^o

tínico tienc talnhién E^ntre sti^ acti^•idaes un ^cr^^i-

cio de asistencia técnica a todos los cosecherus ^^ue

carezcan de ella, cuya asistencia comprende des-

de el momento de la elaboración y cuidados ulte-

riores hasta la venta de sus vinos.

Por el carácter de organismo oficial con perso-

nalidad jurídica, tiene encomendada también la

Junta funciones para conceder certificados de ori-

gen referentes a marcas re^ionales para su venta

en cl país. Asimismo, y por interm^^dio dc los gre-

lnios de Lavoura, tiene la misión de^ realizar el

catastro de la viticultura.

También se le encomienda la fiscalizaci^ín de la

producción y del cotuercio, así como la represión

dc: fraudes, con organizacibn adecuada para di-

cha función.

l^.n relación con los productos exportados, está

encargada de ]a garantía de la calidad, qite es
asegurada por un Servicio de Fiscalización y por

los correspondientes certificados que acom^añan
a los productos hasta su destino• ^^specialXnente

aquellos caldos hroeedentcs de l^s rt^^iones ampa-

radas hor Dcnon^inaci6n de Ori^;cn.

I^;^ta air^plísima misi^ín, ^mific^^^l^^, c^m^t^ vc:rc-
mus n^á^ adclant^•. ^^on l,^ iniri•^^^•n^•iún asin^is^n^,

^•n 1^u1^^ ^•u^^stitin <alcuhol^^^•<i, iic^nr ^;^^r^ir^tir,^d^^ su
act,uación ^or un fondo coi•^^orati^^o dc ]a ^^inicul-

tura, constituido como defensa colcctiva de la

producción vitivinícola.
Dicho fondo puede ser ^rt^ilizado en la intcrecn-

ción y regulación del tnercado viti^°inícola, com-

prando vinos o sus deri^^ados en lus tnomentos dc^

cosechas cxcepcionalinentc ^;randes o cuando l^^s

circnnstan^ias determinen una h^^ja ^^norm^^l u in-

jusfificada <le los hroducto^.

I+:l fond^^ corporati^•o ^c nutrc^ d^• ^^^sas cstahlc^-

cid^^s l^or I)^^crE^to-],cy. ^^tic• }^a^r^^ t^l comc^rcio tlr

vinos, tanto <^l de eaportación como los alm^^cenis-
tas y detallistas. Tanlbién se nutre de una t.asa

por litro de vino producido por los cosecheros,
dentro del área de acción de la Junta, siempre que

pase de un mínimo fijado en el Re^lamento co-

^ ^ ; i ; I ^ ' l ' I . ' I ` l ' I { : ^

.1sp^•ctos reneraleh de alnunas bode;;u^ ('oo^ii^r^ticas recienlr-
nu•utc con ĵ truid:^^.
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rretipondientc^. ^1dem^^_í5 <lisponc^ c1.c^ lc;^ 1)ruductos

dc las rntrltas y los rc^ndin;ientos o suhsidios df^
los fondos capiializadc^s, sic^ndo r<^cand^ida l^i ta^^r

correspondientc^ a los cusc^chc^rc)s E^oi• los Grc^mios

de Lavoura.

I^F.GULACIÓN Db:I. ALCOHOI.

P.1 problema del alcohol en Portu^al es dc la

compctcncia dcl Consejo Técnico dc^l ^lcohol, or-

ganisn^o creado rcci^ntementc^• y ct^vo funciona-

micnto está intcf;rado c^n la Junta ^,^acional del

Vino, sic^ndo c^l presidc^nt^^ dc la Junla al n^ismo

tiempo presidc^nic^ dE^1 Consejo dcl ^lc^uhol.

La composicicín de cstc Conse.jo rc^presenta di-

ferentcs organismos, cntre los que se hallan la Di-

rección (reneral de los Servicios Agrícolas, ]a Ins-

pección Gener•al de los Productos Agr•ícolas, la

Junta Nacional de Frutos, los Gremios de Agri-

cultura de las regiones esencialmente productoras
de higo industrial, los industriales destiladores y
los fabr•icantes de alcohol.

Lo que sí merece la pena hacer notar es la in-

tegracibn de cste organismo dentrc) de la .lunta

Nacional del Vino, con tina misma I)residencia que

garantiza la actuación paralela dc amhos ol^^;anis-

mos, circunstancia sohr•c Ia que con^•iene señalar

la diferencia con la organización española, que ac-

túa en organismos distintos, dependientes de dis-
tintos Ministerios y con actuaciones independien-

tes en funciones qtre debieran realizarse de una

manera paralela, como son la Comisión de Compra
de 1ĵxcedentes de Vinos y la Comisión Intern^i-
nisterial del Alcohol.

hate prohlcma alcoholc:ro tiene en I'ortugal mo-

dalidades totalmente dist intas de las quc. presenta

en l^^spaña, ya que nor•malmente en e] mercado el

alcohol etílico pro^-iene de la destilación de los

caldos de higos, y aun a veces, en años de muy

pequeña prodncción• se recurre asimislno a desti-

lar los caldos dr^ ^;a^•rc)f^i o las Inclazas dc caria

dc^ aztícar dc la^ l^^ro^°inc•ias ultramarin,^^.

I^a alcohol dc^ oi•i;;en ^^ínico scílo puc^dc^ ^c^r fahri-

cado por la Junta Nacional dcl Vino o por el Ins-
tituto del Vino de Oporto, y su dcstino c^s tínica-

mente para el tratamicnto dc los ^=inos, sin clnc

pueda ser• utilizado otra clase de alcohol en estos

menesteres.
Del alcohol ctílico 1)rocedente del hi^;o se fabri-

can dos clases solamcntc: alcohol puro a S)ri" y

alcohol desnat tu•alirado a')0", cuyos prc^cios i•cs-

pc^ctivos para la líltima campaiia son 12,'?5 cscn-

dc)ti cl pi•in)c^ro (24.^iO pcsc^tas apro^iruadamcntc^l

y 1O,20 cscudos cl sc^^;rmdc^ ('?O.-}O pc^sc^1,)s al)rc^^i-

madamentel, s^^iial^índosc para c•ada c•an)paña c^s-

tos precios a propuesta dcl Consejo '1'éc^nico dc^l

Alcohol, tomando como hasc cl precio dc^ la mate-
ria prima (higol, que asimismo sc^ fija anualment^^.

I^^n relación con el alcohol vínico, el prccio de-

pende de las campañas, pudiendo fijarse como rn^^-

dia la de 17 escudos el litro (unas 34 pe^srtas).

T.a fabr•icación dc licor•es puede haccrse utilizan-

do el alcohol de higos, reser^•ando, como hetuos

dicho, el alcohol vínico exclusivamc^nte para la

preparación dc vinos ^^specialc s.

I+;s tamhién intcresantc sei)^ilar que para la prc-

paración de behidas para la e^portación se stu»i-

nistra alcohol a un precio sensiblemente m^ís bajo

que el dcl mercado, con lo cual se facilitan extra-

or•dinariamentc estas exportaciones• que, cor^^o he-

mos dicho al principio, alcanzan cantidadcs quc sc

aproximan mucho a las española^.

Hemos querido reflejar en estas líncas las nor-

mas esenciales que rigen la polít ica vit ivinícola dc

un pais como Portu^al, por la im^)orlan,^ia quc^ c^n
el conjtmto de su econumía licnc c•uantu se r^^la-

ciona con la viña y^^l ^•ino, lanlo c^n el aspc^clo

nacional cotno cn el internacional, c^on exporta-

ciones importantes por la calidad y cant idad dc^

sus renomhrados caldo^.
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Incidencia de la
hipodermosis bo-
vina en la econo-

mia pecuaria

h. ^:
^^r .fc^^^x ^ ^a^P^^^^i ^eraa

... la vaca huye despavorida de la mosca...

La hi}>odermosis cs nna cnferineclad del ^anado
^-acuno, del grupo cle las parasitosis, caracteriza-

da c•línicamente l^or la presencia bajo la piel, del
cior5o y de los lomos, de tIn pequeño absceso, que

contiene en su inl^erior la forma larti-aria de una

mosca cie la familia c3e los «estridos», llamada H^i-
r^ocl^r^rnc^, c^e la dne etiste» en IPspaña dos ^^aric-
clade^ c}uc at^rc•an <il ^;anaclo: la boz^is y la li^^ca-
tic^n. I^a nrímerc^ c}e lar^-a^ c^ue huede tencr un ani-

mal ca variahle, encontr^índo^e corrienlcnlente 3^

y hasta 40 ó 50; pero no e5 raro ver h^sta 200 v

más larvas sobre tm mismo animal.

l^ata enfermeclad producc una seric de perjui-
cios económicos a los que, y hor lo que se refiere

a I^'^paña, no sc le^ h^ dado irnl^ortancia alginla.
h;^ mny corrientc.^ oir• decir a lo^ ganaclern^ cle cnal-
cluiet• i•c^^i<ín c}uc lc^^ «harro^»-nomhrc c•c^,1 <fur

c^llos cc^nocen la c^nfci•mcclacl-no ticncn iru}^oetati-
cia ^31:;tma ^ cfcic, ^tl c•ontr^u•iu, ^ct }^rctiencia cn cl

^;^anac3u cti si^no cle «pnrcza raeial», cle e^eelenle^
con<Iiciones de los cstahlos v hasta «si^no de huc-

na salucl». I^^n la zona gallega, por ejemplo, Ilaman

los g^inaderos a los «b^rr•os» con cl nombre de
«medre^^», calificati^ro que cle por sí dice hastante

soY^re cl concepto qtte el paisano tiene sohre ellos.

Con e^le critcrio, harto c^tc^nclido }_^or nuestra
gec,^;ra}'í^c, transmiticlo pon c^rencia desde mtilti-

tucl clc ^,reneracic^nes _v clcfencli<Ic^ a ultranza her
yuienes clehieran ser los I^rimrros cn hacer des-

^^}^arcccr la c^nfcrnicdad, tenen^os tu^ clifícil esco-
Ilu cllce ^^enc•cr en l^i ardua t^cre<+ dc or^;^^nirar la^

c•ampatias de lucha contra la hipc^^dcrmosis.

Hasta hac•e }^oco licm^o Sc decía, inclnso por los

técnicos, que el único dario due producia la en-
ferinedad era el de5tt•ozo de 1^ hiel, ya que las lar-

^-as cuando llegaban a ella, lo prill^ero que realizan

Del Cuerpo Nacional Veterinario

es un oI•ificio de perfuración ptu•^^ 1^oder reshirar

a^u tra^^é^, orificio que m^ís tarcle utilizan cuan-
do llega e1 momento de ^u maduración para aban-

raonar cl organismo animal y ganar el i^nundo eti-
terior y así prose^uit^ 5tr e^^olución. Si cada lar^^a

producc tul agnjero en la piel y preci^amente en la
parte due tiene má^ valor comercial, y si hay ani-

males con '?^^, 30, ^^0. 100 y n^cí5 l^cr•^Tas. fácilmen-

le se coml^renderá cl deterioro clcl cuero y la sub-

si^;uiente c^c:^valol•izacicín.
De poco tienlpo a esta parte, con ser muy os-

tensible^ las pérdidas nue la hil_^odermosis origina

en lcs ctleros, se ha ^^isto que estos daños son los
qne menos importancia tienen comparados con

otr^s ^érdidas, tales como las cle peso 1-i^^o v le-

che, predominantementc.
Arnl^o^ cfectos c^c disr>>illuciún cn las produccio-

nes cstán en relacidn c3irecta con cl grtldo cle ^a-

i c^^itacicín, fácilmc^nte cjen^ostral^le por el contaje

dc larti-as ,y slrbsiguicnle agrul>aciÓn de lo^ anima-
Ics y comparación con los testi^;o^. l^atudiemos es-

tas pérdidas separadatY^ente:

Pérdida dc^ peso t^ivo. - Latá considerada hoy

como una de ]as pérdidas cie n^ayol• consideración,

sobre todo la clue padece el ^anaclo durante el

primer año de hara^itación, que e^ el comprendi-

cIo entre el otoño e in^^ierno si^uiente a Ia pri-

me^•a estación cIc }^crn^anenci^i cn l05 ^raclos los

anin^alc^ júvenes, ohservtíndosc nna altcr•ación en

el cs^ado ^;eneral }^roporcional al número de lar-

V'1^^ Clllli',r^3nleS 1JOC t'} O1'f;^Inl^]I10, (lUe Sc FjIJreClil ^l

princihios clc inti-ierno y persiste clurante tc^clo el

heríodo de Inigración larvario, no recuperando, so-

bre todo el ganado joven, el estado normal nada
más que cuando, de tula manera natural, por ma-

duración, eliminan los parás^tos en el curso c^e la
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In•irnavc^ra, c^^ tlE^^^ir. cn la ya sé^unda cstacit^n dc

1>ast oreo.

Durante ella los animales siguen ctpuestos,

como es naturai, a los mismos r:es^os de parasi-

tación, pero se da el caso, hahlando en términos
generales, que la infestación es nienos grave y,

como consecuencia, la alteracibn del estado gene-

ral es lmenos intensa, quizá porquc los animales

^^oseen una resistencia más o menos marcada c ĵ;mo

consecuencia de la ^arasitación del ar^o anterior o

tal ve•r, porclu(^ ]a l^i(^l haya :;anado de esh(^sor,

oponiendo dc esta forz»a más resistencia a la t^e-

netración de las larvas recién nacidas de los

huevos.

A partir de la tercera estación de hastoreo, se

aprecia una parasitaci(ín menos intensa. h;s un

hecho de observación vulgar que los animales vic-

jos padecen mcnos la enfermedad. En tma en-

cuest,a formulada por la I)irección General de Ga-

nadería a toda l^spaña sohre la edad y el ^rado

de infestación en animales parasitados, se obtie-

nen, inicialment.e, los si^uiea^tea porcentajes me-

dios:

1-l0
Animales larvas 10-2:i 2:r:^0 ^Iás ^I° Su

11^nores ^le un uiiri. iG `í, 24 ^j^ ^7 `;,, 1;3 ^^^

l :^, ai,os ... .. ... _.. 2s `Y^ tr ^^, •^'^ o;o s ,-;,
3-4 8170S ... ... (i0 ^'-^. °J ^r^ ]0 4^ ^1 ^'^^

1^1a^^ores cle .> ^ii^c^s. 85 `;^ li' ^^^ ;; ^^^ 2 ^^

La posici6n del economista, frente a la valora-

ción de las pérdidas de carne, no es tan fácil como
en los cueros. Se han hecho, no obstante, muchí-

simos t.ral^ajos v estudio^ st>hre el particular. ^a-

cándose la ctmclusibn d^^ tluc^ anit^^ale5 i^^ediana-

mente parasitados (más de 10 y n^enos de 50 lar-

vas) pierden de 20 a 50 kilos de peso vivo en la

temporada comprendida entre la Ilegada de las
larvas al tejido subcutáneo del dorso y lomos y el

ahandono de estas larvas por maduración espon-

tánea del organismo animal. La O. 1^. C^. I^.'. cifra

estas pérdidas en un 20 por 100 del peso vivo del

animal parasitado.

Los autores francescs l^^an utilizado, adem:^:s d.^

las báscula; 1>ara hallar c•s(a^ diferencias. las n:c-

diciones, lle^-ándose a ca}^t^ tuza serie de (^xpe-

riencias encaminada^ a detei•n^inar la influencia

de la Hipodermosis en el crecimiento del ganado
joven, que, como se sak^e, es el más afectado. Los

resultados de estas experiencias se reflejan en el

siguiente cuadro:

L:^n^a^, d^' Ilillu^t^cr^uu b;iju I:^ Dii^l.

A\[^IA1.1^:5 \O 'i'ItA'1'AI)C>S

llarzo Abril 3.^<<^ui^^cena sepL 1)if^^reucitis

^^i
^^.n

^^^,
<^n,

^i^ ^^^^
^^rn ^^i„

(>>
cm

^^^
^^i^i

iso ^^ao ^,.^; i^i^ + ^^ ^, ^
ia:. ^.^s i.-,^ it^s ,_ .^; ^u
^a.^ i^s•^ ^.;^^ i^^^ i; ^ ^^
1n.-^ ^l^ti n^^ i'^.^ ; ^^ ^ ^

..^^^i^t:^i,t^^s ^i•^i:a•rni^t,ti
iai i+•^ ia^ ^^^i ^ i^ i i^^
^si 7^t; ^t;i^ t^^ ^ ^si i •„
7_^^.; ^ss, ir,^^ ^ ^^, ^_ ^^, , ^^u
i^^u ^•^a i:^:; ia.^ ^+ '>^ i ,

Los trabajos realizados sohre est.e parlicttlar (^n

España, bajo las directriccs dc la Dirección (^t•nc-

ral de Ganadería y llevados a la práctica 1>u^• lo^

Servicios de Ganadería de Lugo (l.aboratorio 1'c-

cuario y Jefatura Provinc^al), aunqne no han sido

todo lo completos que hubiera sido de d(^s^^ar,

por falta de hásculas, indocilidad dc: nucslro ^*a-

nado, etc., son, no obstantc, lo sufi^•ic'nic^iu^•nl^'

clocuentes hara ol^tcner la con(^lusi<^^n de ^^ut^ ^^l

t;'anado vacunt^ ^alle^;o }^ierdt' dt^ '?0 a?^i kilt^^ c^n

la t(^a»porada dc lt^t•ali^acitín suhctit^ín^•^i ^1^^ l,i^

l^^t•^°as ldesd^^ ft^hrt^ro - m^^t•zt^ h<^sl<^ ^^lii•il in,i^^t^^

ahreciada es^a 1^^•rdida por l^^ís^•ula y h^tj^^ dc^l^^r-

minadas condiciones (ani.malcs quc pastal_tan en cl

11unu•nt4r de P^`^ar uuu r^•^ ^I^•apuí•v dc lraladu ^•onlra 1;^ I^ipu-
dt•rmac:^,r. ((a^npc^i^:^ r^•;^liz:^da Por 1;^ •1^•falura Procfurlal ^li•

(:;inad^^ría di• Lu^u.)



mismo prado, pesadas a la misma hora, antes de

beber el ganado, etc., etc.l.

Si valoramos estos 25 kilos que pierde el gana-

do en la temporada de dos meses, aunque no sea

nada m•^ís que a 30 pesetas kilo vivo, la pérdida

asciente a 750 pesetas por res.

I^'.stas pérdidas tan considerables son debidas,

aparte del p_ínico de los animales por el zumbido

de la mosca all^í en los meses de verano, que les

impide con^er con tranquilidad, a la acción tóxica

de las larvas en el organismo. Las masas muscu-

lares próximas a los abscesos, se encuentran tan

altcradas que con harta frecuencia son objeto de

decomisos cuando llegan las reses al matadero.

Los conductos que realizan las larvas durante la

mil;ración por el orl;anismo, la alimentación de

estas larvas a base de tejidos y humores orgá-

nicos, la constante intoxicación del organismo por

la cant.idad de productos de desasimilación que
las larvas vierten en él y, finalmente, la intranqui-

lidad e irritación que a los animales enfermos les

producen las moscas (mosca común o doméstica)

cuando se posan sobre las heridas de los abce^sos

para chupar las secreciones, etc., etc., son otras

tantas causas que contribuyen a la pérdida de pe-

so vivo de los anitnalcs parasitados.

!'Prditlas ert leche.-Es mucho más iXnportante

de lo que antes se creía y está directamente pro-

porcionada con el nítmero de larvas existentes ba-

jo la piel. Durant.e mucho tiempo se creyó que la
pérdida de la p^•oducción láctea era debida a la

a^;itación e intx•anquilidad que producía la mosca

durantc el períoclo de vuelo, al ganado que pláci-

damente apacentaba sobre las praderas. Han sido
las campañas de lucha cont,ra la Hipodermosis lle-

vadas a efecto bajo las directrices de la Direc-

ción General de Ganadería, las que han venido

a corroborar aquellos célebres ensayos de Jensen

en Iĵ^inamarca, consistentes en «desbarrar» a ma-

no un grupo de vacas en plena lactación, obser-

vando cómo este ganado, sin cambiar ni el género

de vida ni la alimentación, comenzó a aumentar
la producción láctea hasta más de 5 litros por ca-

bc:ra a partir del octavo del practicado e1 deslar-

vamiento.

Las carnpañas de lucha 1levadas a cabo en Es-

paña, como decíamos anteriarmente, han venido a
corroborarlo, Son los propios ganaderos los pri-

meros en manifestar que encuentran una diferen-

cia hasta de dos litros de leche en las vacas en

producción, con respecto a las vacas de la mismas

características no tratadas. Esto mismo hemos te-

nido ocasión de comprobarlo en 1a provincia de

Y:t3xano x:^]legu beYendo una ^•arltlLi dicu^Kadora hubre la h^Po-
derm^^^;a^. (Foto Jef. Prov. Ganadería Lugo.)

Lugo con motivo de las visitas de inspección rea-

lizadas donde, por la especial manera de ser del

campesino gallego, que poseyendo en la cuadra,
por ejemplo, cuatro novillas, sólo envió a la con-

centración para el tratan^iento uno o dos anima-

les. Este hecho, que pudiera interpretarse como

entorpecedor para la buena marcha de las ca^n-
pañas, ha resultado, por el contrario, n^uy edifi-

cante, porque sirve de ejemplaridad al comprobar

en su propia casa la efectividad del tratamiento

y los daños de la enfcrmedad, convirtiéndose el

propio ganadero en el mejor propagandista de las

campañas.

Los estudios llevados a cabo por la O. E. C. D.,

son bastantes coincidentes con 1os realizados en

España. Esta Organización llega a la conclusión

de que las pérdidas en leche oscilan alrededor del

4 por 100, cifra que, por otro lado, ha sido apro-
bada casi unánimente por la mayoría de los au-

tores que en sus países respectivos se han dedi-

cado a esta clase de estudios, elevándose hasta
el f u 8 por 100 en países de ^anadería muy ade-

lantada o de alta intensidad parasitaria.

Si calculamos aunque no sea nada m^ís que 1,5

^^^-ros de leche diarios lo que pierden las vacas

-unas con otras- dui•ante el tiempo que llevan

bajo la piel del dorso las larvas de Hipoderma, es

decir, durante los sesenta días quc van desde f^,-

brero-marzo hasta abril-1»ayo, resulta una pérdi-
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da de unos 90 litros de leche, que al precio de 4

pesetas, obtendrernos una partida de 360 pesetas

por animal, a increinentar a las 750 pesetas por la
pérdida de peso vivo.

De todas las reformas, teniendo en cuenta la

cantidad de factores que influyen en la producción

lechera del ganado vacuno, es conveniente, antes

de sentar como definitivos dichos porcentajes, rea-

lizar una serie de estudios encaminados a estimar
esta clase de pérdidas, poniendo en juego toda cla-

se de recursos, estableciendo incluso granjas pilo-

to o pueblos piloto emplazados en regiones libres

y atacadas por la enfermedad. La Dirección Gene-

ral de Ganadería, ha redactado unos modelos don-

de debidamente encuadrado el ganado según ra-
za, edad, lactación, número de barros bajo el dor-

so, etc., etc., han sido distribuidos por distintas
zonas, donde se conoce la intensidad de la parasi-

tación, con el fin de estudiar con el mejor detalle

posible la incidencia de la parasitosis sobre este
aspecto de la economía ganadera.

Pérclidczs en eueros.-Por ser las más visibles,
son las que durante mucho tiempo se considera-

ron como las únicas, o al menos como las más iin-

portantes, tanto por los técnicos como por los ga-
naderos.

La mosca vuela a las horas de más calor de los
caniculares días estivales, alrededor del ganado,

para depositar sobre la piel los huevos. De estos

huevos salen las larvas, atraviesan la piel, pe-
net.ran por el organismo, crecen, se desarrollan y

llegan a localizarse bajo la piel del dorso y lomo

y como precisamente en este estado evolutivo ne-

cesitan del oxígeno del aire para respirar, tienen
gue producir en la piel un orificio.

^stos agujeros tienen un diámetros de 2-5, y a

veces más, milímetros, y como el número de lar-

vas que puede llevar un animal es a veces enorme

(se dan casos de 200 y inás), y como se encuen-

tran además en la parte de piel que adquiere ma-
yor valor comercial, fácilmente se comprende el

destrozo tan enorme que sufre y su desvaloriza-
ción en el momento de la venta.

Hoy día se conoce perfectamente la importancia

de est.os agujeros y se sabe que una vez curtida la

piel, cuando se somete a grandes distensiones, co-
mo ocurre, por ejemplo, con las correas de trans-

misión, su resistencia y duración es muy escasa.

La desvalorización que sufre la piel como con-

secuencia de los barros, varía según el número

de larvas y si las lesiones son abiertas o cerradas,

oscilando entre un 10 y un 50 por 100, alcanzan-

do hasta el 80 ó 90 por 100 en los cueros c:xcesiva-

mente parasitados.
Con el fin de obtener datos concretos sobre las

pérdidas que la enfermedad causa en los cueros,

la Dirección General de Ganadería ha confeccio-

nado también unos madelos que agrupan el ganado

por edades y ntímero de barros, etc., y que dis-

tribuidos convenientemente por nuestro territ,oio,

nos servirán para conocer, sino exactamente, sí dc^

una manera muy aproximada, la valoración dc es-

tas pérdidas.

Aunque faltan, naturalmente, estudios sobre cs-

ta cuestión, puede asegurarse que por término me-

dio la Hipodermosis origina tma depreciación no

menor de 125 pesetas por piel, pesetas que incre-

mentarían las partidas anteriores.

Todavía quedan una serie de pérdidas que pro-

duce la enfermedad muy difíciles de estimar. Nos
referimos a la falta de energía y vigor quc tienen

los animales enfermos, en proporción también con

el núinero de barros, y que repercute considera-

blemente en el rendimiento en el trabajo; la esca-

sez de resistencia orgánica, que los hace presa de

otras enfermedades infecto-contagiosas y parasita-

rias; la ya probada falta de fertilidad, etc., etc.,

que son otras tantas pesetas que había que incre-

mentar a la ya de por sí alta cifra de pérdidas

anteriormente consignada.

Resumiendo, tenemos :
I'esetas

Suponen las pér^lidas en peso vivo ... ... ... ... 7,^u
» u » ^3e pro^luc^^iGn de leche . _ :j:,U
» » u u los cueroS ... ... ... ... 13.-^
» otras pérdidas en con,junto .., ... ... ... 3OU

7^orr,l

De los estudios llevados a cabo recientemcnte

por la Dirección General de Ganadería, resulta que

nuestra población vactma, cifrada en unos cuatro

millones de cabezas poco más o menos, está afec-
tada de Hipodermosis un 15 por 100 aproximada-

mente, es decir, unos Ei00.000 animales, y si cada

uno de ellos representa tma pérdida de L500 pe-
setas, la enfermedad origina a la economía ga-

nadera un total de más de 700 millones de pcse-
tas anuales, cifra que de por sí es bastante cxpre-

siva para que se toznen las medidas pert.inentes

para luchar seriamente contra la enfermedad.

NoTn: Fotos de la Memoria Cam^pnña contra la /^^iportrrmu-
sis, redactada por la Jefatura de G^^nadería de Lug^.
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fermentaciones controladas del mosto de uva
POR

^. ^J`^c9.• ^ia^r^^, (/, o^szc•r^o l/^.rc^N ^^^ c^ ^ ^r.,vo o4bu^^3^

Dsl Departamento de Fermento^iones Industriales

I I'ARTl^.

La fermentación espontánea de mosto de uva

lleva consigo, en todos los casos, el desarrollo de

especies de levadura de poca pureza fermentati-

va, y el consumo de azúcar transcurre con bajo

rendimiento alcohólico y alta producción de aci-
dez volátil, obteniéndose una depreciación en la

calidad dentro de un misino tipo de mosto.

Desde el punto de vista biológico, una ferment.a-

ción controlada encierra al menos dos modalida-
des, cualquiera de las cuales puerle dar produc-

tos de mejor caliday^, más homogéneos (tipifica-

ción) y tiempos de fermentación más bajos que

los productos obtenidos cofr fermentaciones espon-
táneas.

Fermentación en pureza.-Está siempre a car-
go de una sola especie de levadura homoalcohóli-

ca, de elevado rendimiento alcohólico y baja pro-

cíucción de acidez volátil, siempre del orden de

6 a 8 meq/1. Para este fin pucde servir cualrluiera

de las especies del género Saccharomyces cstu-

diadas (1). E1 poder fermentativo de t,odas ellas

viene a ser del mismo orden, con las noi•rnales

variaciones de las diferentes especies. I+^stas le^^a-

duras se denominan seleccionadas (2), pero cn el

orden aplicativo es necesario subrayar la conve-

niencia de utilizar cepas indígenas aisladas en la
zona donde se realiza la fc:rmentación, por lo que

el término de levaduras seleccionadas debe sei•
ampliado al de levadura local seleccionada.

En líneas generales, la técnica quc se ha dc apli-

car en las fermentaciones en pureza lleva implí-

cita, como primera operación, la esterilizaci^^n t.éc-

nica del mosto que se ha de fermcntar para eli-
minar del medio toda la población mixta de espe-

cies blastomicéticas, conocidas vulgarmente como

flora salvaje; una vez eliminada del sustrato, éste

queda en condiciones de que desarrolle su activi-

dad vital la especie seleccionada.

La esterilización se lleva a cabo por adici^ín dc

'rABLA [.-.4u^íli.ti^is ^lr los fer>rtrntndo.< <^r1 jnu^r^^r^. T^^ntp^^nfuru °.i^ ('. K^^lar^. .ti!l' -- I/^C. ('ondiiron^^s .tiri^^tarrubi<u..

I^]tiI'F:c'LN:S

tCloeckera apiculata ............

t{anseniaspora guillermondii

lIans^nula subpelliculosa ....

'l.igosaccharo veronae ..........

'Porulaspora rosei ...............

Sacchar<^mtices ellipsoideus .

Saccharomyces mt^ingini ......

saccharcimyces oviformis ....

Saccharc^myces pastorianuti .

Saccharomyces it^ílicUS .......

Saccharornyces I^éticus ...._..

Sacchar^^myces cheresien5is .

Acide^ Aciciez ^latei•ia Con^iuni^
CU„ Etanal ^•^^látil Etanol Acetal lija reducL ar.ú^•ar
(1) (1) (]) 111 (ll I11 k/l. g/I.

1 ^:^ 14G ^{.1 ^ 0,113 - l,-t 7S),!I -
Iti'_' 1 ^2 l,^ ^^ I),1J 0,1)4 l,t+ t;3,;i -
ln7 l.>'^ u,:^ U,02 - 1.(i 14,,5 -
l.-^4 It;^) U,G o,02 u,u^^ I,-I ]'L,b -
1!^n 11;4 U,:^ O,U3 - 3.0 1,3 -
'_'U° I ^!) U,7 0,2t1 - '^,G iI,J 17.3
''I i 171^ O.ft ^ f1,23 - 2,b ],0 1i,!
]Jti 17Fi ll,s 0,?7 U,n? 3,G ],0 17,'3
'31); lliti U,^, Il,l1,i I,II 1,2 -
?Ufi 171 U,} U,'Z,^ O,Uh '^,^t l,fl -
2ur 172 U,fi il.3U n,^)t> °,7 ],il 17,N
'^U7 l^lti II,!) f1,73 ^- ?,N '^,U ^'ll,l^

tll ^Imol o meq ^ie proituct^^ por l0o mm<^I ^ie azíicar metabolizado. F.1 mosto empleado reúne las sie;uientes ca-
racterísticas: arúcares reduct., 182.5 ^/L; aci^lez t^^;al, .il meq/l. pEI = 3,7.

E1 musto fue envtisa^io en matrac^•s ^ie :,oU ml., cerra^loscon algodón car^lad<^ ^ esterilizad<i a v^ipor ttu>•ente <lin•anle
una hora.

(Il In^'^•stiga^lor Jefe del l.aborat<irin de ^1i^•robialoKía.
^21 ('olaborador del Departainento.
(3) ('olaborador del Departamento.

dosis adecuadas de anhídrido sulfuroso, determi-

nadas por diversos factores : composición del mos-

to, estado epidémico de la vendimi?, técnica ^^ lo-
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Fig. 2

(`ep^, 514 d^, Saccharomyces itáltcus, le-

^^a^lur^ utllizadu en las Druebati de fer-
meuta^•ión en, pureza^.

Fig. 1

Fermentaclón espunLírnea del mr^lu

en una típicu t1na.Iu.

Fig. 3

Aspecto rumiPlcado, tiho u^ic•otury^^oldcn,

que presenta el Zygosuc^•h:^romycr;t ve^

ronae, lcvadura. uttlizada en lav expe-
rteu^•ias de fermentaclún i=5ealun,^du.
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TAIiLA I1.-l^esultados annlfticos c.omparatiz%os rle la^s fc<r^nentaeioyres cti 7^ureza y csportlrí^iecis realizndu.c ^°n rscnl«
anrlush•r^rrl en lo zon.a viti.vinícola de Montillo

I)ensidad Acidez 50, Tiempo en alcanzar•
Cepa Ensapo mosto Alcohol volatil Etanal Totai el (>o Baumé Mosto

^^ B^rumé grados g/1. mg/1. mg/l. ( en días)

514 1 13,7 1:5,2 0,3ti 103 103 14 I)esfan^;arlc^
514 2 1:^,7 7.i,11 0,4-4 1S lfi0 14 »
514 3 13,7 15,U 0,3H l'35 1^i4 ]4 r:

:i14 4 1'3,7 I5,11 p,q4 1ñ0 lñ4 14

Floru
salvaje 5 l'3; 1 15,1 0,54 140 134 20 »

61 ^ (i 14.1 1:>,+", 0,56 81i 77 20 Sin desfan.
Flora 7 14,] ]:S,l 0,55 110 77 20 »

cal de fermentación, especie blastomicética que se

ha de emplear, temperatura ambiente de la zona,

etcétera, en consonancia con el tiempo que se ha

de mantener el mosto en decantación y con las

características propias del producto que se quiere

elaborar.
La influencia que el anhídrido sulfuroso y otros

antisépticos (pirocarbonato de etilo, ácido sórbico,

etcétera) ejercen sobre cada una de las especies

blastomicéticas de nuestra colección ha sido ya

estudiada (3).
Una vez esterilizado el mosto y depurado por

decantación se traslada a]os tanques de homoge-

nización y corrección (t,anques reguladores o de

mentación controlada en pureza presenta un cur-

so fenomenológico (velocidad de desprendimiento

de CO,, etc.) continuo, y por ello a los quince días

suele alcanzarse la completa metabolización de los
azúcares del n^osto. En la fermentación espontá-

nea, la velocidad de desprendimiento de CO^ pre-
senta las irregularidades de un proceso natural

escalonado, es decir, las especies de fase media, al
alcanzar en el mosto concentraciones de alcohol

inhibidoras de su actividad, ceden la dirección del
proceso a especies altamente alcoholígenas del gé-

nero Saccharomyces, que en número muy inferior

habrán de intensificar su multiplicación vegetati-

va, hasta hacer nuevamentc sensiblc su actividad

TABLA ll^.-RF^sultados obtcrzidos en fe^-•mcntaciGn e^r pu^ezn sobr^^ iirt^ mosto cstí•ri!
de la zonu de hlonti.llo d^ 1,'^ H^^a^r^.^raé con dife^•entes especirs dcl yénc°^^o Socc]^.arornyc^^s

que se indicrin- a contitlri^^crdn. Anrilisis efect2eado a los dicw días d^ ániciarse
la fermentación

N.^ de la cepa ^ s p e c i e
Grados

alcohólicos
Acidez volátil

g'1

Sfl Saccharom^ccs cll^pĵo'.<leus ... ... .. ... 11,R U.(^
42i Saccharom^•ces mangini ... ... ... ... ... ]^,8 0,66
488 Sacchar-omvices oviformis ... ... ... ... 13.3 (1.9
530 Sacchar•om^•ces che^^alieci ... ... ... ... 13,3 l1,li
E;1S saccharrn^^^^ces veronae ... ... ... ... . 7,0 0,77

almacén), los cuales abastecen de mosto a los tan-

ques de fermentación, en los que previamente se

ha puesto en marcha el 11a^r7ado pie de cuba, que

consiste en una fermentación a cargo de una espe-

cie pura de levadura local seleccionada. P^l pie de

cuba debe representar, al menos, un 4 por 100 del

volumen de mosto a fermentar.

Los result.ados obtenidos en las fermentaciones
en pureza realizadas en escala de laboratorio se

exponen en la tabla I.
En escala industrial se hicieron experiencias en

la zona vitivinícola de Montilla, hahiéndose pues-
to de manifiesto el contraste entre la fermentación

en pureza y la debida a una flora salvaje, siendo

claramente significativo el hecho de que la fer-

fermentativa, con una renovación de ^^alores apre-
ciables en ]a velocidad de desprendimiento de COz.

La fermentación se llevó a cabo en vasijas de.

2.300 litros de capacidad, empleando la cepa nú-

mero 514 de nuestra colección, perteneciente a la

especie Saccharomyces itálicus. La temperatura

del local osciló entre 20-28 grados centígrados du-

rante todo el período de la experiencia, y la tem-
peratura del mosto durante la ferznentación, entre

los 30-35 grados centígrados, pudiéndose conside-

rar normal en esta zona, en que el uso del sulfuro-

so está limitado por la tipificación del producto y
la carencia de instalaciones refrigeradoras adc-

cuadas hacen inevitable el alcanzar tales tempera-

turas, a las que, por otra parte, están perfecta-

l ^>!)
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mente adaptadas las levaduras de esta comarca.

En la tabla II exponemos comparativamente el

resultado de fermentaciones en pureza y fermen-

taciones espontáneas, llevadas a cabo en escala

industrial y en igualdad de otxos factores que pu-

dieran modificar el proceso.

escalonadas, consiste en iniciar la fermentación

del mosto con una especie de levadura de gran

pureza fermentativa y poder alcoholígeno medio,

que aunque no desdoble totalmente los azúcares

presentes tampoco acumula en el medio altas con-

centraciones de ácidos volátiles; la fermE:ntación

TARLA 1V.-Resu.ltrrdos obtr^+idos cry^ fermentación escalar sobre el mismo rnosto d^
la tahlr rzn^terni.r. .4n6lisis efcctuado a los vei,nte d.ías de iniciada la fcrmentación.

ti.^^dE•lacepa ^specie

[i1:^^80 S. veronae-S. ellipsoideus
(il:^-9'L-1 S. veronae-S. mangini ... ...
615-4(i8 5. veronae-S. oviformis ... ..
615-53(, S. veronae-S. chevalieri ...

alcohólicos ^/I
Grados Acidez volátil

14,0 J,98
14,0 0,54
13,4 0,72
13,8 0,45

Se ^b^^erva cómo en las fcrmentacic^nes con asociación escalar, S. veronae, especie de
Snccharom^ces cle alto poder fermentativo, los rendimientos en alcohol son superiores
q los obtenidos con las mismas espccies en purera, p la acidez volátil siempre viene
sensiblemente disminuida.

Las fermentaciones en los ensayos enumerados

se han realizado añadiendo el mosto en tres ro-

ciados, según es habit.ual en csta zona.

Los resultados inmediatos en Lma fermentación

en pureza, frente a fermentaciones llevadas a cabo

con flora salvaje, puestos de inanifiesto en los aná-

lisis expresados en la tabla II, son : mayor rendi-

miento alcohólico, baja concentración en acidez
volát.il, así como una velocidad de consumo de

azLícar más regular, alcanzando en más corto pla-

zo de tiempo la metabolización de los azúcares.

Ferrnentc^ción. escalon,ada. ---^ El fundamento de
las fermentaciones escalares, también llamadas

se completa con una levadura perteneciente a cual-

quier especie del género Saccharomyces, dotada

de alto poder fermentativo. El inóculo inicial está

formado por una levadura de la fase media, nor-

malmente Torulaspora rosei o Saccharoznyces ve-

ronae, y una vez terminada la primera fase de la

fermentación se inocula un segundo pie de cuba,

obtenido con una especie, filmógena o no, del gé-

nero Saccharomyces, de alto poder fermentativo,

que termina el total desdoblamiento de los azúca-

res presentes.

Los resultados conseguidos con este tipo de fer-

mentaciones en escala de laboratorio se ponen de
manifiesto en las tablas III y IV.

---^ĉ^----
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
L-Prórro^,i de la entrada en vigor de normas para la fabricación

de quesos.

En el ^^Boletín Oficial del Esta-
do» .del día 22 de febrero de 19b4
se publica una Orden del Minis-
terio de Agricultura, fecha 17 del
mismo mes, por la que, vista la
propuesta formulada por la Junta
Nacional del Grupo ^ Il del Sector
de Industrias Lácteas del Sindica-
to Nacional de Ganadería, en re-
lación con ]a concesión de una
prórroga al plazo concedido por
el punto noveno de ia Orden de
este Ministerio de 10 de agosto
de 1963 (^^Boletín Ofic:al del Es-
tadon del 23) para el cump'imien-

to de las prescripciones contenidas
en la misma sobre la fabricación
y denominac^ón de los quesos, y
considerando atendible la circuns-
tancia en la que se fundamenta a
precitada propuesta, de una acu-
mulación excepcional de existen-
cias en ]a industria quesera nacio-
nal, se prorroga hasta el 30 de
junio de 1964 el plazo fijado en el
punto noveno de la Orden de 10
de agosto de 1g63 para la entrada
en vigor de las normas contenidas
en la misma.

IL--Convocatoria para el cultivo del tabaco durante la campaña
1 SDf6-I (i:^.

En el ^^Boletín Ofic^al del Esta-
de^^ del día 25 de febrero de 1964
se pub'ica una Orden del Minis-
terio de Agricui!ura, fecha 5 del
mismo mes, por ]a quc se aprue-
ba la convocatoria para el cultivo
del taba,co ^durant^c la campaña
de 1964-65.

Se convoca a'.os agricultores de
las zonas que se expresan más
ade?ante y a cuantas personas
naturales y jurídicas interese lo es-
tablecido en la presente convoca-
toria para que presenten instan-
cias ^olic'tando concesiones de ta-
baco de las siguientes clases :

a) De cultivo ; 6) de cultivo y
curado ; c) de curado.

Podrá solicitarse autorización
para cultivar tab: co de cua?quie-
ra de los cinco iipcs que a conti-
nuación ee establecen :

Tipo A.Tabacos osc uros, cura-
dos al aire.

Tipo B.-habacos claros, cura-
dos al a^re, que sean presentados
en los Centros de Fermentación
ccn sus caracterí^ticas y coloración
típicas.

Tipo C.-Tabacos propios para
la e?aboración de cigarros con arre-
g;lo a las caracrerísticas estableci-
das por el ^ervicio y que hayan
sido obtenidos con semilla de va-
riedades apropiadas suministradas
por el mismo.

Tipo D.-Tabacos amarillos, cu-
rados en atmósfera arlificial (tipo
Bright).

Tipo E.-Tabacos que reúnan
las características necesarias para
su posible ap^icación a caperas,
siempre que sean presentados por
el cultívador en la forma que de-
termina la presente Orden y que
sean obtenidos con semilla apro-
piada y fijada por el Servicio.

Superficie y zonas de producciór.

La superFicie de tabaco que po-
drá cultivarse en todo el territorio
nacional será la siguiente:

Tipos A y B: Superficie máxi-
ma, 21.000 hectáreas. La distribu-
ción de esta su^erf:cie entre an.
bos tipo5 de tabaco será efectuada
por la Dirección del Servicio, te-
niendo en cuenta las actuales con-

cesiones y autorizando los posibles
aumentos en las zonas y términos
municipales que producen los me-
jores y más combustibles tabacos
y efectuando las disminuciones que
puedan conseguirse en las que pro-
ducen tabacos de inferior calidad.

Tipos C y E: Hasta una extPn-
sión total de 550 hectáreas en las
zonas que determine la Comisión
Nacional, a propuesta de la Di-
rección del Servicio.

Tipo : 1-lasta la extensión que
la Comisión nacional acuerde.

Salvo disposición especial del
MiniSterio de Agricultura, el níi-
mero mínimo de plantas a cultivar
por cad.a concesionario será de
2.000, a excepción de la zona sex-
ta, en la que este mú^imo se redu-
ce a 500 plantas, en razón a la
extrema división de la propiedad
y a la especial características del
med:o social, y de la zona quinta,
en la que dicho número se redu-
ce a 1.000 plantas.

La Comisión Nac:onal podrá mo-
dificar los números mínimos de
plantas fijados anteriormente en
'.os casos justificados que así la es-
time conveniente.

Los Jefes de zona podrán des-
truir cualquier planta que no arro-
je una cosecha probable de 25 ki-
logramos en las zonas quinta y
sexta.

^ueda autorizado e; cultivo del
tabaco en las prov'ncias incluidas
en las zonas que a contmuación se
detallan :

Zena primera.-Comprende las
provincias de C á d i z, Córdoba,
Huelva y Sevilla.

lona segunda.--Alrnería, Grana-
da. ^aén y Málsga.

Zona tercera.-Alicante. Caste-
llón, Lérida, Tairagona, Valencia
y de Baleares, la isls de Mallorca.

Zona cuarta.-Parte occidental
de la provincia de Cáceres, limita-
da, al Norte, pcr la provincia de
^alamansa ; al Este, per la div^so-
ria de ! os términos mu :icipales de
Cuacos y Aldeanueva ae la Vera ;
al Sur, por los cauces de los ríos
Tiétar y Tajo.

Itil
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Zona quinta.-Alava, Norte de
Burgos, Logroño, Navarra, Gui-
púzcoa y Vizcaya.

Zona sexta. - Astu• ias, León,
Santander, La Coruña, Lugo, Oren-
se y Pontevedra.

Zona séptíma.-Las provincias
de Badajoz y Ciudad Real y los
términos de la de Cáceres situa-
dos al sur del caucz del río Tajo
y al oeste de la carretPra Garrovi-
llas - Cáceres - Trujilio - Zorita -
Madrigalejo.

Zona octava.-Resto de la pro-
vincia de Cáceres y el término
municipal de Candeieda, de la de
Avila.

Zona novena.-Avila (excepto
Candeleda), Guadalajara, Madrid,
Segovia y Toledo.

Las localidades situadas sobre
sobre lcs mismos límites señalados
quedarán inclu:^las en una u otra
zona, según acuerde la Dirección
del Servicio, de conformidad con
la situación de las fincas autoriza-
das para el cultivo dentro de su
respectivo término municipal.

Precios

E] precio de las distintas clases
de tabaco por kilogramos de hoja
seca se establece de acuerdo con
los tipos a que corresroncla, den-
tro de los exFsesados y con arre-
glo, igualmente, a su calidad, se-
gún su procedencia.

A estes efectos de calidad por
procedencia se estabiece la siguien-
te clasificación :

Grupo. - Tabacos procedentes
de la zona cuarta, quinta, sexta,
séptima, octava, novena y Secanos
de la zona primera.

Grupo I1.-Tabacos procedentes
de : Regad.íos de la zona primera ;
de la zona segunda, y de la provin-
cia de Valencia (excepto ios taba-
cos de la huerta).

Grupo lll.-Tabacos proceden-
tes de'. resto de las zonas.

Los precios en pesetas a que se
pagará el kilogramo de hoja seca
de tabaco, puesta la cosecha en-
manillada y enfardada sobre los
Centros de Fermentción del Ser-
vicio, serán los siguientes :

(: R l^ P O S

Clase prirnera ...

I'i1^n ;1:

í^9ase segunda ...
('Iase lercera ...
('lase cuarta... ._

7'ipo Ii:

('lase pritnera ...
Clase segunda ...
('lase tercera ...
c'lase cuarta... ...

Tipo (':

('lase primera ...
Clase segunda ...
('lase tercera ...
('lase cuarta... ...

!'i^o D:

Clase primera ...
('lase seguncta ...
Clase tc:rcera ...
('lase cuarta... ...

Tipn F;:

('lase primera ...
('I^ise set;unda ...
('lase tercera ...
('lase cuarta... ...

I II ItI

'LG,SO 25,00 23,f):;

21,^5 20,30 7S1;.31!
17,^I0 7:5,'1n 14.!I,i
3,7'? 3,72 3,72

27,3:i 'l3.'^:i -
'L2.fi0 19,4;i -
13.5u 15,2:^ -

.,.411 3,ICU -

40,:i1)
33,90
27.60
5,]5

57.1;1^ 57,t;0
4(;,:il) 4t^,:,0
3Ei.o(1 30,ou

.^,40 :i,4U

G-1,:ill
53,.^n
-
-

Los tabacos tipo ^^Brightn, taba-
cos amarillos, que sean cultivados
y curados con arerglo a la técnica
apropiada para los mismos, pero
que resulten oscurecidos en forma
que no posean las características
de color amarillo propio de esta
clase de tabacos, sufrirá en sus
precios una rebaja de un 40 por
10'0 sobre las escala santes indica-
das.

Los tabacos de tipo E deberán
ser presentados con la selección
conviente para que la totalidad de
los que se incluyan ei^ dicho tipo
i•eúnan las características y calida-
des necesarias a juicio de la Comi-
sión Clasificadora para ser emplea-
dos como caperos. En caso de que
la selección en los fardos de este
tipo de tabaco no responda a lo
que queda expresado, o cuando
reuniendo dichas condiciones de
homogeneidad no presenten las
debidas característica^ para ser
considerados como posibles cape-
ros, serán clasificados ^n el tipo C.

Los tabacos c'.asifícados en el
tipo E, que, después de ser fer-
mentados por separado y con arre-
glo al tratamiento adecuado para
su aplicación de caperos, sean nue-
vamente clasificados como tales al

ser entregados a la Compañía Ad-
mniistradora del Monopol:o, serán
objeto por parte de ésta del abo-
no de la diferencia necesaria hasta
completar el precio pr^r kilogramo
de tabaco capero entregado en la
misma, de 92, I 5 pesetas por kilo-
gramo para la clase oprimeran, y
80,35, para la ^^segunda^,. Las can-
tidades que el Servicio perciba por
aplicación del criterio que queda
expresado, serán distribuidas en-
tre los cultivadores, cuyos tabacos
fueron clasificados como posibles
caperos, con arreglo a las normas
que apruebe la Comisión Nacional
a propuesta de la Dirección del Ser-
vicio.

Solicitud de autorizaci^n y semillas

Las solicitudes se dirigirán al ilus-
trísimo señor Director general de
Agricultura, Presdiente de la Comi-
sión Nacional de Cultivu y Fermen-
tación del Tabaco, cursándose pre-
cisamente por los señores Ingenie-
ros Jefes de las zonas con residen-
cia en las siguientes direcciones :

Zona pr:mera.-Imc.gen, 4. Se-
villa.

Zona segunda.-^Naralio Rivas,
46-50. Granada.

Zona tercera.^onde Salvatie-
rra, 41. Valencia.

Zona cuarta.^entro de Fer-
mentación de Tabacos. Plasencia
(Cáceres).

Zona quinta.-Vergara, 16. San
Sebastián.

Zona sexta.-San Bernardo i^.
Gijón.

Zona séptima.-José Antonio,
trúmero 5. Mérida (Badajoz).

Zona octava.-Centro de Fer-
mentación de Tabacos. Talavera
de la Reina (Toledo).

Zona novena.-Zurbano, 3. Ma-
drid.

Los cultivadores de las provin-
cias que no estén incluidas en es-
tas zonas se dirigirán, en su caso,
a la Dirección del Servicio, Zur-
bano, 3. Madrid.

EI plazo de presentacicín de ins-
tancias será el que fijan las dispo-
siciones que regulan este cultivo.

La relación de concesionar'os de-
finitivamente aprobada por la Co-
misión Nacional será expuesta du-
ran'e ocho días en los Ayuntamien-
tos respectivos, remitiéndose co-
pia certificada de la misma a la
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Compañía Administradora del Mo-
nopolio, así como a todas las Je-
faturas de zona en la parte que a
cada una corresponda, en las cua-
les obrarán a disposición de las
^utoridades interesadas en su exa-
men.

La inclusión de un concesiona-
rio en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Nacional le
dará derecho a cultivar y, en su
caso, a curar tabaco, pero sólo du-
tante la campaña correspondiente,
si bien tendrá derechc preferente
al cultivo en campañas sucesivas,
s^empre que no haya sido objeto
de sanción o que por cualquier mo-
tivo no haya sido considerado in-
deseable.

La semilla será facil^tada gratui-
tamente por la Dirección del Ser-
vicio, prohibiéndose terminante
a los concesionarios la obtenc^ón
y utilización de simiente obtenida
por ellos sin autorización previa.

La semilla quedará en poder de
los concesionarios autorizados an-
tes del día 31 de diciembre en las
plantaciones de secano, y dentro
del mes de enero, si son de rega-
dío.

Ei Servicio podrá autorizar con-
cesiones de semilleros para la ven-
ta de planta a los cultivadores. El
Servicio autorizará en cada zona
y para cada uno de estos semille-
ros la superficie que considere pro-
cedente para que, umda la totali-
dad de la superficie de todos ellos
a la de los semilleros oficiales, ga-
ranticen con el margen de seguri-
dad necesario las necesidades de
p'.anta de la zona.

En el caso de que las plantas
vendidas por alguno de estos se-
milleros no llegue a cubrir un mí-
nimo de 300 plantas por metro cua-
drado de la superficie autorizada,
la diferencia hasta este mínimo se-
rá abonada por el Servicio, y con
cargo al mismo, a los prec-os que
estén vigentes para Ia venta de
planta. Esta garantía de venta mí-
nima de planta no regirá en el caso
en que el no haber a^canzado el
mínimo expresado se deba a que
el semillero no ha llegado a pro-
ducir ese mínimo de plantas, sea
cual sea el motivo de ello.

El nlímero de plantas que debe-
rá sembrarse por metro cuadra-?o
de semillero o cultivarse por hec-
tárea de p^antación será fijado por
la Jefatura de cada Zona, con arre-

glo a la variedad cultivada y a la
fertilidad y demás circunstancias
del terreno.

Igualmente será fijada por los Je-
fes de cada zona el número de ho-
ja^s que poárá delarse en cada
planta.

Cuando se trate de cultivo de
variedades especiales, la Dirección
marcará las normas culturales apro-
piadas en cada caso.

De un modo especial, el cultivo
del tabaco tipo D queda sujeto a
las normas que directamente fije
la Dirección del Servicio o el Jefe
de la zona correspondiente.

Entrega de tabacos

1_os concesionarios de cualquier
clase deberán entregar su cosecha
total dentro de las fechas que opor-
tunamente se señalen por cada Je-
fatura de Zona en los Centros de
Fermentación siguientes :

Zona primera.-La Rinconada
(Sevilla).

Zona segunda.-Granada y Má-
laga.

Zona tercera.-^Albal, Rotglá y
Turis (Valencia).

Zona cuarta.-Piasencia (Cáce-
re^).

Zcns quinta.-Pamplona.
Zona sexta.-Gijón (Oviedo) y

Salcedo (Pontevedra).
Zona sépima.-Mérida y Don

Benito (Badajoz).
Zona octava.-Navalmoral de la

Mata (Cáceres) y Talavera de ]a
Reina (Toledo).

Zona novena.-Talavera de la
Reina (Toledo).

La relación anterior quedará in-
crementada, en su caso, con los
nuevos Centros de Fermentación
en construcc:ón que se encuentren
en condiciones de recibir y fer-
mentar tabaco en 'a campaña que
^e regula por la presente convoca-
toria.

Los concesionarios estarán obli-
gad.os a transportar sus tabacos por
su cuenta al Centro de Fermenta-
ción más próximo a^ emplazamien-
to de sus cultivos,

Cuand.ó por conveniencias o ne-
cesidades del Servicio hubieran de
entregar su cosecha en otro Cen-
tro, será el transporte, igualmente,
por su cuenta si el aumento de la
distancia es igual o in'ferior a 30
kilómetros, pero si el expresado

aumento de distancia es superior
a 30 kilómetros, los gastos de trans-
pcrte que se originen por el exceso
de distancia, por encima de los
referidos 30 kilómetros, serán de
cuenta del Servicio, con arreglo a
las tarifas de transporte que para
cada caso apruebe la Dirección
del mismo, a propuesta de la Je-
fatura de Zona correspondiente, la
que previamente deber oír el cri-
terio de las Asociaciones de los
Cultivadores interesados.

Los cultivadores deberán entre-
gar las hojas de tabaco debidamen-
te clasificadas por calidades y en-
manilladas. En faidos comp'.etos
se incluirán las hojas de perfecta
desecación y curado, color normal
yue corresponda a la variedad que
se cultiva y buena finura, elastici-
dad, combustibilidad y aroma,
constituyendo así la clase deno-
minada uprimeran.

En otros fardos cornpletos en-
trarán, debidamente enmanilladas,
las hojas que presenter. las carac-
terísticas anteriores en calidad re-
gular, constituyendo la clase de-
nominada usegundan, y por últi-
mo, se formarán fardos con las
hojas enmanilladas de peor cali-
dad, color, cura, finura, elastici-
dad, combustibilidad y aroma,
constituyendo la clase denomina-
da atercerau, s^empre que se ha-
llen sanas y limpias.

Totalmente separadas de los far-
dos anteriores se presentarán apar-
te los trozos de ho;as que se ha-
llen en buen est.ado de sanidad y
limpieza y constituirán la clase
cuarta.

Transcurrida ia fecha señalada
para el cierre de los Centros de
Fermentación, se considerará como
contrabando el tabaco que los con-
cesionarios retengan en su poder,
aunque se encuentre en los m^s-
mos secaderos, si no se ha cum-
plido con lo dispuesto en el ar-
tículo d• de la Orden m:nisterial de
14 de julio de 1945.

El tabaco se presentará para su
recepción en la forma que dis.po-
nen los artículos 43 y 44 de la Ch-
den ministerial de 14 de julio de
1945 y las instrucciones dictadas
para cada caso por la Dirección
del Servicio, no aceptándose el qu
manifiestamente no pueda ser uti-
lizado en las labores de la Renta
por sus malas condiciones de cu-
re:do y madurez deficiente, extre-
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mándose el rigor en la admisión
de que se presente con humedad
excesiva o en mal estado de sani-
dad, así como a los daños por e]
^^cenizo,,, ^^podrido,,, ^^arrebatado^,,
por intensos ataques del ^^moho
azuln, etc., o perjudicados por ex-
ceso de humedad o polvo, recha-
zándose las hojas baje nas, las ho-
?ss heladas y los tabacos procede^.
tes de segundas cortas que no es-
tén expresamente autorizadas.

Como la clasificación del tabaco
se hará teniendo presente las ca-
lidades y características reseñadas
por :as muestras-tipo, los cultiva-
dores deberán obtener el conoci-
miento de éstas para arreglar sus
tabacos de acuerdo con ellas.

Los gastos que se orig^nen en
los Centros de Fermentación por
incumplimiento de las disposicio-
nes relativas a la clasificación, en-
terciado, sanidad y humedad del
tabaco, serán de cuenta de los cul-
tivadores, particularmente los que
se ocasionen por el envío a 1 z
Comisión lnformativa de los lotes
en que haya desacuerdo, siempre
que la rec^amación se resuelva en
contra del reclamante.

La liquidación y pago de la par-
tida de tabaco a que correspondan
los lotes err desacuerdo en las cla-
sificaciones, quedatán en suspen-
so hasta que la Comisión Informa-
tiva dictamine sobre ellos, dedu-
ciéndose de las mismas, en su ca-

so, el importe de los gastos ocasio-
nados.

La determinación del inútil y del
exceso de humedad a descontar
se realizará por las Comisiones C'.a-
sificadoras , de conformidad con
las normas que se establezcan so-
bre el particular por la Direccíón
del Servicio, pudiendo ésta, a pro-
puetsa d.e la Comisión Clasificado-
ra, devolver a los locales del con-
cesionario, de cuenta del mismo,
para que sean sometidos a nueva
desecación los lotes que presenten
humedad excesiva, pudiendo asi-
mismo 'a Comisión Nacional, si se
prueba mala fe en el concesionario
por reiteración del exceso de hu-
medad en sus d^stintas partidas,
privarle del derecho cle cultivar en
campañas sucesivas.

Descuenios

En cumplimiento del Decreto de
17 de marzo d.e 1960 se efectuarán
los siguientes descuentos.

a) En concepto de derechos y
gastos de vigilancia, el 1 por 100
del importe de las entregas de ta-
baco, incluyendo ^as primas u otros
beneficios.

bi En concepto de servicios,
obras e instalaciones, el I por 100
del importe de las entregas de ta-
baco, incluyendo las pr:mas u otros
beneficios.

IIL-Regulación de la campaña algodonera 10(i-I-(i:>.

En el Boletin Oficial del Esta-

do del día 3 de marzo de 1964 se
publica una Ckden del Ministerio
de Agricultura, fecha 2 de dicho
mes, por la que se dan las siguien-
tes normas regulando la campaña
algodonera 1964-65.

Los precios mínimos del algo-
dón bruto tipo americano pro^u-
cido en !a campaña 1964-65, tan-
to d.e secano como de regadío, en
la parte que haya de ser destinada
a exportación, serán los siguien-
tes:

Primera clase : 14 pesetas kilo-
gramo.

Segunda clase : I 3 pesetas kilo-
gramo.

Tercera clase: 10,50 pesetas k'-
logramo.

Los precios a que el lnstituto ad-
quirirá el porcentaje de fibra pro-

ducida destinada a exportación aon
los que figuran en el escalado que
en dicho <<Boletín Cficial^, se in-
serta.

Reg^rán los mismos precios pa-
ra la semilla de siemtra, continua-
rá la libertad de p•ecio y circula-
ción de :a harina de torta de al-
godón e igualmente quedará l^bre
el precio de ]a borra.

El plan d.e distribución de va-
riedades de semilla de algodón que
ha de utilizarse para Ia siembra en
la próx^ma campaña 1964-65 es el
siguiente :

Provincias de Avila, Madrid y Ciu-
dad Real^

Se utilizará únicamer.te variedad
«Andalucía,^.

AGItIC'^t^ L'PUHA

Provincia dc- Toledo

Variedad <<San Juan,,.-En Ics
regadíos por gravedad y elevación
de ^o^ sectores I y II ĵe la zona
regable del Canal Bajo del Alber-
che.

Variedades <<Andaiucía,,. - En
el resto de la provincia.

Prouincia de Cáceres^

Variedad uSan Juan>,.-En la zo-
na regable del Borbollón.

Variedad ^^Andalucía,,.-En la
parte de la zona del pantano del
Rosarito, limitado, al Oeste, por
la Garganta de Cuartos, y al Sur,
por el canal cle la margen izquier-
da del Rosarito y e! río Tiétar,
comprendiendo los términos de
Madrigal de la Vera, Villanueva
de la Vera, Talaveruela, Viandar
de la Vera, Valverde de la Vera,
Lora de la Vera y 7 alayuela.

Variedad ^^Rexn.-En la zona
regable del Alagón y Jertes.

Variedad <<Texacala,,. - En el
resto de la provincia.

Frou:ncia de Badajoz^

Se utilizará únicamente variedad
«Texaca a,,.

Prouincia: de :^ór^?oba y faén^

Se utilizará únicamente variedad
uCoken,. ^

Prouincia de Sevilla^

Variedad ^^Coker,,. - Términos
de Alcalá de Guadaira, Alcalá del
Río, Alcolea del Río, Brenes, Bur-
guillos, Camas, Cantillana, Carmo-
ria, Coria del Río, Dos Hermanas,
Ec^ja, El Arahal, E] Viso del A'-
cor, Fuentes de 4ndalucía, Gel-
ves, Guillena, Herrera, La A'ga-
ba, La Campana, La Luisiana, La
Rinconada, Lora del Río, Los Mo-
lares, Los Palacios, Mairena, Pa-
lomares del Río, Paradas, Peña-
fler, Puebla del Río, Santiponce,
Sevilla, Tocina, Temares, Utrera,
Villanueva del }Zío y Minas y\^i-
llaverde del Río.

Variedad ^^Andalucían.-Térmi-
no de la Roda de Andalucía.

Variedad uTexacala,,.-El resto
de la provincia.
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Prouincia de Cádiz

Variedad «Giza-7n (egipcio).-
Términos de Algec^ras, Castellar
de la Frontera, ^imena de la Fron-
tera, La Línea de ]a Concepción,
Los Barrios, San Martín del Teso-
rillo, San Pablo de Buceite y San
Roque.

Variedad «Stoneville».-En la
zona correspondiente a los térmi-
nos de Jerez y Arcos de la Fron-
tera, regada actualmente con aguas
procedentes del Pantano de Gua-
dalcacín, así como las tierras de
secano incluídas en esta zona re-
gable y las rodeadas por d:cha zo-
na, limitadas, al Norte, por la ca-
rretera de Junta de los Ríos y trozo
quinto del Canal.

Variedad uTexacalau.-El resto
de la provincia.

Prouincia de Huelua^

Se utilizará únicamente variedad
^^Texacala^^.

Prouincia de Málaga^

Variedad ^^Andalucía».-Térmi-
no de Alameda, Alfarnate, Alfar-
natejo, A^mogía, Antequera, Ar-
chidona, Casabermeja, Cuevas Ba-
jas, Cuevas de San Marcos, Puen-
te de Piedra, Humilladero, Molli-
na, Sierra de Yeguas, Valle de Ab-
dalagís, Villanueva de Algaida,
Villanueva del Rosarito, Villanue-
va de Tapia y Villanueva del Tra-
buco.

Provincias de Murcia, Aliccnte,
Valencia y Castellón^

Variedad ^^Giza-7n.-En todos

los lugares de cultivo tradic'onal
de tipo egipcio.

En el resto, vaiiedad uCoker^,.

Islas Bcleares

Unicamente variedad ^^Coker».
Conforme lo ^]ispuesto en el ar-

tículo segundo, dos, del Decre-
to 253/ I 962, de 10 de febrero, úni-
camente podrán sembrarse varie-
dades distintas de las que figuran
reseñadas, para cada comarca o
polígono, cuando, con bnes de en-
sayo o multiplicación, sean pre-
viamente aprobadas por el Insti-
tuto, y siempre bajo el directo
control y supervisión del Servicio
del Algodón.

ESCALAllO DE P1i^CIOS DE ('OyIPRA I)P^I, CUPO DE EXPOIt7'ACIOti PAKA I.A ('AMI'AtiA 1J^^•1-f^^,

G. ^f. S. VI. 11. S. L. ^1. L. ^I. S. C. O. ( ^. (1.

13/lEi 34,'ll '3^t,B5 33,!10 33,11 -10„i4 30,!^^t 35^,!^I
7/`^ 34,37 3a,25 33 `i`^ 3'^.?il 32.30 31,^)^1 a11,^i:^

29/33 3},71 3a,G3 3t.2i^ :^3,^1 : 3'l,al; 30,It^l all,l^^
l:i/lEi 35,i1 35,1)'2 34,Ii3 :33,7•i 3-1.7!1 ;31„^^ 311,^i4
31/32 35,51i 35,4(i 3:^,07 a4,20 33,1!J ;Sl,!1'^ 3U,72

1" 36,1U 3Ei,02 3a,(i0 34,(;8 33,IiU :S`L,311 3I,111
1-1/32 3fi,fi3 3(i,54 3(i,17 3i>.1G 33,})0 . ;3,:^1 ;31,2(1
1-1/lfi 3^,0^ 3Ei,S1.`3 3^i,(i? 3:i,:i^ 34,13 3'.?,(il 31,ii3
13/32 3^.37 37.2^ 3(i,'.10 35,7ti : i4,_'°_ .i'L.(tE; 31.^1;
l-1/8 38,18 33,03 37,16-i 36,44 34,G1 32.71i 31,`iK
1-1/4 40,85) 41,14 ^ll).,i8 38,4.5 38,IO ; 43,t;3 311^^'

Los Spotted tendrán ]cs 5it^uientes ^lescuentus: 'S.:^i^ ^^nU•e el 13/lii ^^ 31/:^'', inclu^i^^c, ^^n t^^<]^^ti I^^ti ^;rad^^s; a,:,u en-
tre el 1" y 1,3/3'?, inclusiv^^. en todus Ic^s grados; ^ 1,:;11 ^iel 1-1/8 en adelanle.

Los descuentos de los Li^;th Spotte^l serán ]/3 ^ic^ Ic^s anteriores.
Los descuentos de los Tin^;c^] serán ^ie 5 peseta^ entre l3/1t; ^^ 31/33, inrlusi^•e, cn I^ul^^s I^is ,^ra^l^^s; ^^ pi^setati en-

tre 2" Y 3/32, inclusive, }- 7 pesetas desde ] j8 en r^delante.
Los descuentos dc los Ligth Tinged serán ]a mita^l ^le l05 anetriores.

Maquinaria para extracción continua de aceites de oliva
separando el agua de vegetación

^ BAliATA POB 9U C09T0.

^ PRA(`TICA !OE SII (iKAPI AIQfDII[I^NTO.

w^ Mtx^O[rALSI.Ie rpi IJ CAI.IDAD DD LOS -Cffi1TDB I^OODJDOr

^A Q1C^ T ^^QY

^v1A^R0 ^ĵ AN Y REZOLA, S. A. - INGENIEROS
^+1ĵ qTA ^ ^ASEO DEL ^RADO, 40

N MADRID
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Primera Asamblea General de ^a Herman-
dad Nacion ^I de abrodores y Gan deros

Durante los días 26 al 29 de fe-
brero se ha celebrado en Madrid
la Primera Asamblea General de
la Hermandad de Labradores y
Ganaderos.

El acto de inauguración fue ini-
ciado con la intervención del Pre-
sidente de la Hermandad Nacio-
na , señor Allende, quien hizo un
%osquejo de la s^ituación actual

en el campo españo: y de los pro-
blemas más acuciantes en el or-
den económico y social. Subrayó
a continuación los acontecimientos
producidos durante 1963, que han
tenido más trascendencia en la
agricultura española, destacando,
entre otros, los siguientes : Ante
las problemas comunes, empresa-
rios y trabajadores hablan ya el
mismo idioma, olvidando actitudes
anteriores ; el Plan de Desarrollo
va a^ncidir decisivamente en la
situación agraria ; la emigración de
hombres de: campo es progresiva
y masiva. Aparte hay que consi-
derar otros factores de influencia,
como las catástrofes producidas
por las circunstancias meteorológi-
cas, el desbordamiento de los pre-
cios, la reforma tributaria la ley
de Seguridad Social y el decreto
de Ordenación Rural. Todo ello
representa la obligación de tomar
actitudes concretas, demostrativas
de la vo'.untad y c3pacidad de los
hombres del campo para partici-
par activamente en las tareas orde-
nadoras de la agricultura.

Seguidamente, el Mir,istro Secre^
tario del Movimiento y Delegado
Nacional de Sindicatos, señor So-
lís, declaró abierta la asamblea y
exhortó a los congresistas a pro-
ducirse en sus intervenc:ones libre-
mente, co nclaridad y sentido de
la eficacia. El Plan de Desarrollo
no puede ser una realidad sin la
decidida participación del campo.
Los congresistas tienen que demos-
trar que su elección ha sido acer-
tada.

DISCURSO DEL MINISTRO
DE AGRi^,ULTURA

Por la tarde, y con el título uEl
campo de España ante el Plan de
Desarrollo, el Ministro de Agricul-

tura, Excmo. señor don Cirilo Cá-
novas García pronuncicí el discur-
so que a continuación extracta-
mos :

La política agraria de estos úl-
timos veinticinco años ha sido co-
herente y positiva gracias a las
líneas maestras que desde su ini-
cio sentaron conceptos inmutables
de mejora social, de transforma-
ción y avance técnico, y de segu-
ridad económica perfectamente
adecuada con la situación del fu-
turo. A1 correr de los d'ías, y ante
la presencia de sit!^aciones emer-
gentes y ocasionales, el ritmo de
crecimiento de nivel social y eco-
nómico del campo ha tenido que
ser a•terado para acompasarlo a
la realidad y sobre todo a las po-
sibilidades de cada hora.

El proceso de expansión del sec-
tor agrario venía condicionado, en
aquel pasado que se inicia en el
año 1939, a una serie de circuns-
tancias especialmente adversas,
por imperativo del bien común y
de la propia libertad del país. La
insuficl'encia alimenticia, la des-
trucción de los medios de produc-
ción, :a industria desbaratada, la
economía detrozada, el abandono
del campo, la insewridad y per-
turbción del período precedente y
]a ausenc^a de acc;ón para mejo-
i ar las estructuras, determinaron
planificación de las actuaciones ca-
paces de corregir este complejo de
obstáculos y sentar las bases para
el lanzamiento del desarrollo.

Fue entonces cuar.do se dec:die-
r o n mejoras infraestructurales,
cuando se inició el desarrollo cien-
tífico y se estimulcí la producción
a través de disposiciones imperati-
vas, en algunos casos.

No faltaron quebrantos en esta
hora difícil. Las limitaciones eco-
nómicas del momerto, la necesi-
dad de satisfacer las exigencias de
abastecimiento de las poblaciones
y concentraciones industria'_es y el
enérgico imperativo áe que los ali-
mentos llegaran al consumo a unos
niveles de precios c^mpatibles con
los niveles salariales de entonces,
aconsejaron la adopeión de me-
diĵas excepcionales que, en cier-

to modo, limitaron las posibilida-
des expansivas de la actividad agra-
ria, a la par que ofreciéndole como
unica compensación a sus bienes,
'.as mercaderías que 'as activida-
des industriales y terciarias les brin-
daban, desviaron parte de, las ren-
tas agrarias ^ ncorporándolas a otras
actividades.

La pr'mitiva economía de sub-
sistencia estaba representada por
la unidad técnica de producción,
cuyo principio móvil era e' auto
abastecimiento. Ac^uello dio lu^ .^
a una forma de ex ^1ota, ión ecc
nómica capaz rie sum^n st ar b e-
nes a economías externas a las •e
la propia agr:cultura y, por últi-
mo, cuando la tecnificación y la
elevación económica del país va
aminorando la pob:ación dedicada
directamente a 'a actividad aora-
ria, cede aquélla paso a la empre-
sa, que es preciso conf:rmar con
todas las características que la
misma encierra, para lo cual es
fundamental la adecuada remune-
rac^ón de todos los que intervie-
nen en ella.

Pero las tensiones citadas no
no pueden ser ya resueltas por un
mero tratamiento de técnica pro-
ductiva y es indispensable dar pa-
so a una singular actuación, in-
cluso mediante la creación de ór-
ganos especializados. Es a través
de medidas económicas como de-
bemos adecuar las necesidades de
la producción y las exigencias del
consumo, sin olvidar que, por una
razón de justicia, dehe perseguirse
como objetivo claro y definido la
equiparación de niveles y rentas,
es decir, una paridad, que en vir-
tud de hechos históricos y econó-
micos ajenos a la prop^a actividad
agraria y a su responsabilidad, ha
deteriorado la situación relativa de
todos los dedicados a la explota-
ción del campo colocándolos a ni-
ve'es inferiores a los de otras ac-
tividades productivas.

El Plan de Desarrollo

In^trumento eficaz para remo-
ver los inconvenientes y las difi-
cultades que se intentan corregir
es el Plan de Desarrollo.

Este Plan que ha de determinar
el esquema de la acción económi-
ca social y servir de norte y guía
a la in^ciativa privada, no es algo
nacido por generación espontánea,
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sin vinculación con el pasado ;
es la síntesis programada de las
ideas económicas que han ido for-
jándose como consecuencia de un
pasado fructífero, aunque lleno de
dificuaades.

Así, en el terreno agrario, el
Plan recoge casi íntegramente no
só^o los datos, sino las ideas y
deseos de realización fraguadas en
el seno de la Comisión de Agri-
cultura para el Plan de Desarrollo.

En esta Comisión se elaboraron
no solamente las cifras que son
importantes, sino también los cri-
terios que en el Plan de Desarrollo
se hallan contenidus y que sus-
tancialmente se determinan en la
Ley de aprobación del menciona-
do Plan para el próximo cuatrienio,
entre los que cabe destacar como
objetivo el de la amejora del ni-
vel y conóición de vida del cam-
po para alcanzar gradtialmente el
de los demás sectores>>

Asimismo, en dicha Ley se
consigna con claridad que la con-
secución de los objetivos señala-
dos se realizará mediante una po-
lítica de precios adecuada para
pxomover o mantener la produc-
ción agraria de manera efectiva.

IV'o se trata de volcar ni de con-
ducir al conjunto nacional hacia
unos precios excesivos, síno que
se trata simp'emente de lograr que
la empresa agraria media españo-
la que merezca tal nombre, lo que
implica nivel dimensional y téc-
nico suficiente, pos,:a una adecua-
da rentabilidad, capaz de satisfa-
cer las necesidades de los trabaja-
dores que en ella intervienen y de
estimular el capital hacia una in-
versión siempre creciente, que per-
mita el aumento de los niveles
praductivos, la adecuación de los
vostes de producción, y, en defi-
nitiva, 1a prosperidad.

En rigor la polílica de precios
en agricultura ha de obedecer a
un estud o profundo de los costes
de producción y si por cualquier
circunstancia de orden político-
social, o incluso económico, no
puede respeGarse aquel principio,
es évidente que cle no arbitrarse
medidas correctoras de los precios
insuficientes de los productos bá-
s^cos de nuestra agricultura y ga-
nadería, se destruiría el concepto
de empresa económica y daríamos
paso a la aparición de una explots-
ción regresiva, que tarde o tem-

prano habría de morir por consun-
ción de sus capitales de explota-
ción y por huída de sus sectores
laborales insuficientemente retri-
buidos.

Precios agrarios

En la formación de los precios
agrar:os ha de contar, pues, sus-
tancialmente el coste de los facto-
res y su inteligente empleo en ex-
plotaciones que hayan alcanzado
un nivel medio de técnica y dimen-
sión deseables, lo que plantea la
necesidad de proteger los niveles
interiores de precio que se consi-
ñeren adecuados a la producción
y a las necesidades .lel consumo, a
través de la aplicac;ón estricta de
los derechos regu:adores, de los
compensatorios de orimas, de las
medidas uantidumpir.g>>, de la co-
Irección de las valoraciones exter-
nar anormales u otros.

En ese abanico de posibilidades
pueĵe e'egirse la fórmula más
adecuada ; pero, en todo caso, el
conocimiento básico de los costes
de producción y su respet.o ha de
tnformar las dec:siones aclministra-
trvas. Claro está que la política de
precios ha de ir acompañada de
una ordenación d.: cultivos estre-
chamente vinculadas ambas y sin
posib'e disociación.

El conocimienro del mercado, la
determinación de los índices de
producción necesarios para sat:s-
facer las necesidades del consumo,
la transparencia de las cotizacio-
nes, la iriformación incesante de
los sectores productivos y de los
consumidores, constituyen un todo
único que ha de mantenerse en
estrecha coordinación, porque su
ruptura o disociación produce de
hecho hondas y graves perturba-
ciones que parecen aconsejar, se-
gún ls experiencia de los países
que atravesaron por situaciones se-
mejantes a la nuestra, la adscrip-
ción a un solo órgano del conjunto
de las competencias administrati-
vas, para 'ograr una unidad efecti-
va y eficaz.

Estudio en la coyunlura cconómi-

co-agraria

Es lógico que la coyuntura eco-
nóm:co-agraria, alterada por fac-
tores a veces extraños a la ,misma,

busyue, afanosamente, la solución
que permita su est<^bi:idad como
base de lanzamiento hacia una
agricultura de empresas, de cuya
prosperidad dependerá no sola-
mente el de la agricultura misma,
sino el de todas los demás sectores
por la íntima conexión de no me-
nos del 70 por 100 de la población
con los resu'.tados económicos de
nuestro agro. Es preciso que es-
tudiemos la coyuntura en todos sus
aspectos, en aquellos que nos acu-
cien de una manera inmediata, y
en aquellos otros cuya solución es
indispensable como base y cimien-
to de un futuro feliz.

En la etapa de evulución en que
nos encontramos, existen otras di-
versas circunstancias que produ-
cen esas tensiones críticas que
afectan a la confianza en el futuro
inmediato, y entre ellas los des-
equilibrios de la producción fren-
te al consumo. Producción que la
política sustentada ha llevado a un
incremento cuantioso que con re-
lación al año 1940 ha registrado
un aumento de más del 70 por 100.

A la dispos'ción de mayores
medios adquisitivos había de su-
ceder, forzosamente, una inciden-
cia creciente del consumidor en los
artículos más ricos y había que evi-
tar que una escasez momentánea
anulara las conquistas sociales con
un encarecimiento poco deseable,
hasta tanto que !a empresa agra-
ria, siempre más lenta en sus re-
acciones que la industrial, por los
inexoraLles ciclos biológicos de
aquélls, alcanzase las modifica-
ciones productivas necesarias.

Las importaciones de productos
alimenticios

Por ello hubo de recurrirse a so-
luciones de urg^ncia poniendo a
'a di^posición del consumo canti-
dades suficientes de productos ali-
menticios a precios adecuados ;
pero esta solución de urgencia no
puede ignorar la permanente, que
ha de asentarse de modo forzoso
en la ordenación de producciones
y en la política de precios. El co-
mercio exterior ha de servir, en
definitiva, en lo que al sector agra-
rio se refiere a una política econó-
mica permanente.

L,a po'ítica del abastecimiento es
sustancia] y debe alcanzar priori-
dad sobre cualquier otra, puesto
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que de su acierto depende la salud
física y económica del conjunto del
pu^blo español, pcro no puede
pensarse s^quiera en que la políti-
ca de abastecimientos dentro del
equilibrio económico interno pue-
da ser antagónica de una sana po-
lítica agraria fundamental, en la
ordenación y en precios conve-
nientes.

Políticas de precios

Así se retocó el precio del trigo,
al mismo tiempo que el Gobierno
en dos decisiones sucesivas des-
tinó I.300 millones de peset.ss a la
subvención socia? de las explota-
ciones trigueras d'e menos de 15
hectáreas de siembra anual y a la
técnica tendente a su agrupación
con fines de cultivo mecanizado en
común.

^'ambién el arroz ha sido objeto
de una nueva regulación.

Los cereales, pienso, el maíz, la
cebada, la avena y el sorgo, se be-
nefician de un precio de garantía
de compra por el Servicio Nacional
del Trigo y se les protege, a fin
de que en el l:bre juego puedan
alcanzar, según su posición comer-
cial, mejores cotizaciones median-
te la prohibición al Servicio de que
venda por bajo del precio indicati-
vo señalado, a'.a par que se fijan
los áerechos reauladores a la im-
portación que eviten la perturba-
ción de entradas a bajos precios.

También el vino ha sido objeto
de regulación, en virtud del alza
de los costes de producción, arbi-
trándose un mayor precio de apo-
yo que es abonado por la Comisión
de Compras de Excedentes de
Vino.

Asimismo, el aceite disfruta hoy
de un precio mínimo garantizado
corregido ; se ha dotado al Orga-
n^smo ejecutivo de los fondos in-
dispensables, se vacían los a'ma-
cenes para que reciban el producto
de 'a nueva campaña y se conce-
den anticipos a los olivicultores,
utilizando p3ra ^llo a la propia Ch-
ganización Sindical, cuya agilidad
y eficacia son a este respecto una
garantía de éxito.

Simultáneamente se han adopta-
do med:das que aminoren la posi-
ble utilización de aceites de semi-
lla ; se canaliza el consumo de
aceite de orujo refinado y del acei-

te de a'godón nacior,al, se fijan los
derechos reguladores de'. aceite de
cacahuete y de la grana para su
obtención y se ^ierra el ciclo me-
diante otras disposiciones que con-
juntan as^gnación de tesorería y
medidas protectoras.

En cuanto a la remolacha, una
larga gestión desembocó, por un
lado, en una mayor adecuación del
precio en la pasada campaña y,
por otro, en un precio nuevo para
la que ahora empieza

El sector ganaderc, por las alte-
raciones que se registraron en el
mercado, hubo de ser asistido por
medidas gubernamentales, y si las
adoptadas con reconocida genero-
sidad no fueron todo lo eficaces
que se hubiera deseado, como
ocurre también en otros productos,
ha de atribuirse a inconven^en-
tes medios y, hasta en algunos ca-
so^, a la primacía de la codicia so-
bre el espíritu de solidaridad y co-
laboración, que no debería faltar
entre quienes tanto dependen del
sector productivo.

-o-

DISCUSION DE LAS PONEN-
CIAS

Después empezó la discusión de
las ponenc^as. La de enseñanza y
formación profesional fue aproba-
da tras breve debate. 119uy discuti-
da fue la denominada uDelibera-
ciones del grupo de trabajo de
asuntos fiscalesn. El Ministro Se-
cretario propuso que la Secretaría
General de la Hermandad recoia
los punfos de vi^ta expuestos a tra-
vés de una hora ^e discusión y
sean sometidos a los ptocuradores
en Cortes para que éstos den for-
ma en el Parlament ^.• los deseos
de la Asamblea.

También fue muy discutida la
ponencia titulada uElección de pre-
sidentes de las Cámaras Oficiales
Sindicales Agrariasn. Finalment.e
se acordó que pasara al próximo
Congreso Sindical, que ha de tra-
tar el tema de 'as estructuraciones.

Ls ponencia lV, que se refiere a
los problemas especia'_es de los tra-
bajadores eventuales del campo,
dio lugar a una viva discusión, en
la que intervieron más de treinta
oradores.

El día 27 se estudió la moción

relativa al seg,rro social, señalán-
dose la necesidad de establecer una
una par'dad absoluta de los tra-
bajadores del campo con los de
otras ramas de nuestra economía,
mereciendo asimismo part.icular
atención por parte de los asam-
bleístas la cuestión referente al es-
tab:ecimiento de un gravamen a
las explotaciones agropecuarias co-
mo complemen:o para la aplica-
ción del seguro de desempleo.

La segunda moci^n, que tam-
bién suscitó gran interés, se reFiere
a las ^mportaciones de productos
alimenticios, poniéndose de relieve
la grave situación c*eada por algu-
nas de aquéllae, y en particular
pcr la compra de canales de cer-
do precisamente en momentos en
que e^a rama pecuaria sufre una
crisis aguda por saturac^ón de mer-
cado interior. Se pide que en todo
lo relacionado con importaciones,
precios, mercados, etc., sea tenida
en cuenta la opinión de las orga-
nizaciones sindica^es agrarias, y
que la política comercial a ese res-
pecto, así como la de compras di-
rectas de productos alimenticios
por el Estado, se coordinen con 1a
política general a^raria. En el
curso de la discusión se sugirió que
el iVlini^terio de Agncultura se de-
nomine <<d.e Agricultura y Alimen-
tac^ón», asumiendo misiones que
compe:en actua^mente al Ministe-
rio de Comercio y a la Comis:aría
General de Abastecimientos y
Transportes.

En relación con los auxilios cre-
diticios a las Cocperativas y gru-
pos de colonización, solic^tados en
otra ponencia, se puso de mani-
fiesto el alto interés de tales cré-
dito^ a las explotaciones comuni-
tarias que expresan el arihela de
tenex acceso a la propiedad de la
tierra.

En .a ponencia so ĵ re convenios
colectivos se so ic.^ta que a través
de dicho^ convenios queden los
trabajadores vinculados a la empre-
sa mediante la participación de
aquéllos en los resultados econó-
micos de las expletaciones, las
cuales tendrían así garantizado una
mano de obra apta para la realiza-
cióa de todos los cultivos y traba-
jos generales- De esta manera se
contrarrestará, además, la emigra-
ción mas:va que se registra en los
medios rurales.

En lo que concierne a la posi-
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ción de nuestra agricultura ante el
Mercado Común - -teniendo en
cuenta la posible inccrporación de
España a esa Comunidad-, y tam-
bién en relación con nuestra re-
ciente entrada en el G. A. T. T.,
se reconoció, en general, la im-
portancia de ambas cuestiones, ex-
presándose el convenc:miento de
que entre todos los ^ectores econó-
micos del país es el agrícola el que
se encuentra en situación más ven-
tajosa para su accese al Mercado
Común.

^tro punto importante se con-
creta en la modzrnización social de
la empresa agraria, en relación con
el Plan de Desarrollo cuyas carac-
terísticas en el orden económico
deben ser aplicadas en principio a
las actividades del sector agrario,
a cuyo efecto los M:nisterios de
Agricultura y Hacienda deberían
elaborar urgentemente las normas
generales o bases del concierto.

Los debates se cerraron con el
tema ^cDesenvolvimiento económi-
co-administrativo de :as Cámaras
Oficiales Sindica'.es Agrarias y de
las Hermandades de Labradores y
Ganaderos^,, que dependen de un
pr.°supuesto autónomo que se es-
tablece anualmente. Pero debido a
la gran variedad de términos mu-
nicipales y delím:tes imponibles,
hay Hermandades que contribuyen
con el 5 por 1f10, mientras que la
aportación de otras se eleva al 60
por 140. Se trata, pues, de estable-
cer equidad en esas aportaciones,
c:reándose al efecto los pertinentes
cupos de compensacíón.

-o-

CONCLUSIONI:S

EI día 28 continuaron los deba-
tes para tratar del último punto del
orden d.el día, qL?e se refería a la
declaración de la Hermandad so-
bre política agraria en España,
que ^e concretó en 1^s s guientes
puntos :

Política agraria. - Elevación de
los ingresos de los cultivadores y
de los trabajadores agrícolas hasta
alcanzar la paridad d- rentas entre
el sector agrop..cuario y los demás
sectores económicos ; conseguir
también esa paridad social en cuan-
to a prestación y condiciones de

vida de los trabajadores agrope-
cuarios, mediante disposiciones le-
g^slativas que debeii ser puestas
en práctica con la máxima urgen-
cia ; aprovechamiento racional de
1os recursos humanos, de capital
y de tierras existentes, al objeto de
contribuir al abastecimiento nacio-
nal, al desarrollo económico y a la
mejora de nuestra balanza comer-
cial ; establecer las condiciones
adeccadas para que las migraciones
internas se realicen al ritmo conve-
niente, sin meno a de la libertad
de residencia y de establecimiento
que reconocen a los españoles las
leyes fundamentales, y preparar la
agricultura para la integración, en
su caso, en áreas económicas más
amplias.

Plan de producción agraria y co-
merciolización. - .anualmente se
publicará un informe sobre la eje-
cución del plan de producción
agraria y de comercia;ización de
los productos agropecuarios. En el
pi•imer semestre de cada año el
Gobierno deberá rendir a las Cor-
tes para su publicación, un infor-
me acerca de aquel plan.

Precios de los productos básicos.
Es necesario el establec:miento de
una norma legal en la que se de-
terminen las condiciones en que
deben fijarse los precios de los pro-
ductos básicos, con definición de
los principios de un sistema con-
tractual que re^acione a los produc-
tores, transformadores y comer-
ciantes de los productos agrope-
cuarios.

Orientación y re;ularización de
los mercados. - Debe crearse el
Fondo de Cĵrientación y Regula-
ción de los mercados ed los pro-
ductos agropecuarios con el carác-
ter de servicio administartivo, que
entre otros com^tido,• tendrá el de
informar sobre las meditlas que se
consideran adecuadas para orien-
tación de los agricultores y regula-
r:zación de los mercados. En la
composición del Comité de Ges-
tión d.el citado Fon^io participarán
'as organizaciones sindicales agra-
rias, incluidas las cooperativas del
campo, representantes de los Mi-
nisteries competentes, así como de
aquellos otros Organismos oficia-
les que estén directamente vincula-
dos con las funciones a su cargo.
El citado Comité deberá ser obli-
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gatoriamente consultado en todas
las cuestiones que afecten a los
intercambios exreriores de produc-
tos agropecuarios y en las que con-
ciernen a la regl.zmentación de los
precios y de los mercados agri-
colas.

Regulación y promación de los
rn^rcados.-Se sugie.re que la re-
gu^ac:ón y promoción de los mer-
cados de productos agropecuarios
o alimentación de interés nacional
sea asumida directamente por el
Estado, que promoverá la creación
de los que resulten necesarios y la
transformación en mercados de ese
mismo carácter de los que, habien-
do sido creados y funcionan bajo
los auspicios de las Corporaciones
Locales, reúnan las condiciones
necesarias. Se entiende que la
gestión de esos mercados puede
ser asumida por las entidades sin-
dicales del ramo, por una socie-
d'ad de economía mixta o por
cualquier otra entidad dotada de
personalidad jurídica a la que se
otorgue la concesión por el Es-
tado.

Normalización de los productos.
La normalización de los productos
agropecuarios destinados al con-
sumo interior y exterior deberá es-
tablecerse p r o gresivamente, de-
biendo hacerse obligatoria esa nor-
malización antes del 1 de enero
de 1966 en lo referente a las ope-
i•aciones comer^iales que se efec-
túen en los mercados de interés
nacional. Y, sucesivamente, para
todas las que se efectúen en el
mercado a cargo de organismos y
corporaciones públicas.

Red Nacional del Frío.-Esta
red deberá quedar regulada so-
bre la base de estímulos que se
concedan a las empresas privadas
y d.e la gestión por entidades pú-
blicas en caso necesario, habilitán-
dose simultáneamente los créditos
precisos para r^alizar las inversio-
^zes públicas y para la concesión
de las subvenciones que se esta-
b!ezcan. Debe cuidarse de mane-
ra especial de que en las entida-
des colaboradoras que pudieran
c:earse para la transformación o
comercialización de p r o d uctos
agropecuarios participen los pro-
ductores interesados y las organi-
zaciones sindicales agrarias.
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Crédito agrícola.-La regulación
del Banco de Crédito Agrícola de-
berá complementarse con la de las
Cajas Rura;es locales y comarca-
Ies, Cajas Provinciales y Caja Na-
cional. Después se establecen las
directrices por las que se han de
^egir las Cajas Rurales y la Caja
Rural Nacional.

Seguridad Social.-Antes del 31
de diciembre de I y64 deberá re-
gularse el régimen de la Seguridad
Social Agraira, dando forma legal
a la aspiración de los campesinos
españoles sobre su equiparación,
en cuanto a pr°staciones sociales,
con el resto de los españoles. Esa
seguridad social afectaría a los tra-
bajadores por cuenta ajena, fijos
y eventuales, autónomos o cam-
pesinos de explotación familiar y
a los colaboradores de estos últi-
mos. Deberá planificarse e] finan-
ciamiento de esa seguridad social
agraria de manera que, en el cur-
so del 1 Plan de Desarrollo Eco-
nómico-Social, se llegue a la pari-
dad antes mencionada.

Calamidades agrícolas.-Asimis-
mo, deberá elaborarse una dispo-
sición de rango lega: que organi-
ce el régimen de garantía contra
las,calamidades agrícolas y la mor-
talidad del ganado.

Pensiornes complementarias de
retiro.-Con objeto cle acelerar du-
ramente un período de cuatro años
prorrogables la mejora de las es-
tructuras de las explotaciones agrí-
colas y facilitar a l..s agricultores
medios para mejorar la rentabili-
dad de aquéllas, deberá abrirse
en los presupuestos generales del
Estado un crédito al Minist.erio de
Agricultura para constituir un fon-
do que se denorninaría Fondo de
Acción Social para el acondicio-
namiento de la sestructuras agra-
rias. Este fondo concedería un
complemento de ret;ro a los agri-
cultores ancianos que al cesar en
sus actividad favorecen el acondi-
cionamiento de las estructuras ru-
rales. También deberán conceder-
se indemnizaciones a los agricul-
tores que se des.placen hacia otras
actividades, esp^cialmente a efec-
tos de adecuada capacitación.

-o-

Terminado el dPLate sobre la
uDeclaración de la Hermandad
Sindical Nacional de Labradores y
ganaderos sobre política agrarian,
fue leída la siguiente moción de
]as Cámaras Oficiales Sindicales
Agrarias de Valladolid y Córdoba,
presentada por los presidentes de
dichas entidades, señores Sánchez
y Criado, respect:vamente, moción
que quedó aprobada por unani-
midad :

«De todos es conocida la actual
crítica situación del campo, que se
refleja en el porcer.taje de page
voluntario de contrihuciones, ha-
biéndose pasado en muchas pro-
vincias de un 98 y 99 por 10^0 de
pago involuntario a un 92 ó 93 por
100, en el intervalo de un año.
Respecto a los cobros de présta-
mos oficia'.es, tcmando por ejem-
plo el de abono del Servicio Na-
cional del Trigo, se ha pasado del
I por 100 de morosos a un 3 ó 4,
e incluso al 8 por 100, lo que de-
muestra la situación monetaria
real de los labr3dores.

En Valladolid, por ejemplo, exis-
ten actualmente en poder de los
recaudadores recibos por un valor
de 14 millones de pesetas en pe-
ríodo ejecutivo, correspondientes
a los abonos impagados de la pa-
sada campaña. La imposibilidad
manif:esta de parte de los agricui-
tores de cumplir con sus compro-
misos, les ha traído como conse-
cuencia no sólo este procedimien-
to ejecutivo, sino también el que
e] Servicio Nacional del Trigo les
ha negado nuevos abonos para
las siembras del año agrícola 1963-
64, causando con ello una nueva
tragedia a estos campesinos, cu-
yas produccion^s necesariamente
t:enen que ser mínimas, agravan-
do, por tanto, su situación eco-

nómica antes de la próxima co-
secha.

A mayor abundamiento, debe-
mos hacer constar que las seccio-
nes de créditos constituidas en
muchas de nuestras 1--lermandades,
cuyo funcionamiento y desenvol-
vímiento de todo orden era ejem-
plar y mode:o, se ^^an encontran-
do con dificultades de cobro, ha-
biendo ya a'.gunas de ellas que
pueden ser requeridas ejecutiva-
mente para su cobro

Todo lo anterior demuestra que
la situación del campo es econó-
micamente insostenible y vienen a
ser urgentes todas las medidas pe-
didas en esta Asamblea, pero sin
perjuicio de las otras mociones y
principios aprobados por la mis-
ma, consideram^s importante que
se tengan en cuenta las siguientes:

Primera. Las deudas actuales
por abonos y semillas al Servicio
Nacional del Trigo deberán ser
prorrogadas con el mismo interés
hasta la próxima cosecha, sin per-
juicio de conceder los nuevos prés-
tamos a que habrían tenido dere-
cho de haber pagado los ante-
riores.

Segunda. Es imprescindible que
se estudie el aplazamiento o, me-
jor dicho, el aumento de los pla-
zos anteriores de rmortizaciones
de deudas agrarias y, además, la
disminución del interés

Tercera. La política de crédi-
tos, aun siendo muy conveniente
para el desenv^lvimiento de las
explotaciones agrícolas, se de-
muestra por todo lo anterior que
es insuficiente, sobre todo en los
casos de medianos y pequeños la-
bradores, por lo que las recomen-
daciones de política agraria que se
han hecho en la presente Asam-
blea deben ser urgentemente aten-
didas. n

Ofertas y demandas

Desearía adquirir máquina despedregadora en buen uso.

Ofertas detalladas: Señor Zuloaga. Jorge Juan, 8. Madrid-1.
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Nuevas técnicas enológicas

CONFERENCIA DEL PROFESOR GAROGLIO

El 19 del pasarlo mes de febre-
ro, en la Escu^la Sindical de la
Vid e Industrias Derivadas, des-
arrolló una interesant.: conferencia
el ilustre profesor de la Facultad
de Agraria cie ^a Univers:dad de
Florencia Dr. P. Giovanni Garo-
glio, conocida persona'.idad en el
campo de la Eaología y, concre-
tamente, en los medios enológicos
e^pañoles, por su Tratado de Eno-
logía y trabajos de investigación
que, como especialista en análisis
y tecnología, da a conoce^ periódi-
camente.

Durante la conferencia, que tu-
vo un eminente carácter de colo-
quio, fue contestando en castella-
no a las dferentes pregunt.as que le
fueron formuladas, tanto por el Di-
rector de la Escne'.a como por los
profesores asist^.^tes a la m:sma.

Comienza desarrollando un tema
de candente act:^alidád y gran re-
percusión en la industria, como es
la estabilización de vinos blancos
abocados, cuyo consumo cada día
va en aumento. Como bien dijo el
profesor Garoglio, hay que ir en
consonancia cott la moda, y, en
materia de vino, ést^ exige actual-
mente los tipos semidulces y de
poco grado alcohólico.

El estudio de este problema, ya
tradicional en !a industria enoló-
gica, había sido abordado bajo dis-
tintos puntos de vista, y uno de
ellos, precisamente el preconizado
por la escuela italiana de Men-
sio, consistente en el agotamiento
de las materias nitrogenadas del
mosto por simultlneos ñltrajes y re-
fermentaciones ^ucesivas. Sin em-
bargo, hoy se ^:abe que esto só^o
no siempre garantiza el que el vi-
no dulĵe resultartte vuelva a su-
frir refermentaci^nes espontáneas
a cargo de levaáuras heterótrofas
a las fuentes n'trogenadas elimi-
nadas. Los trabijos han derivado
hacia otros enfoques, en !os que
tienen un papel los métodos auxo-
nográficos.

Seguidamen;e, el profesor Garo-
glio se extendió en consideracio-
nes sobre los últimos procedimien-
^tos que la industria italiana ha
puesto en prácFica para garantizar

la estabilidad de los vinos blan-
cos, tantos dulces como secos, y
que, en líneas generales, consis-
ten en el calentamiento del vino a
temperaturas qu^ oscilan entre 35
y 42° C. antes de ser embotellados.
De esta manera se cunsigue una
desaireación del vino y consi-
guiente eliminación del oxígeno,
cuya ausencia imposibilita el cre-
cimiento de los microorganismos
para los que est^ elemento es esen-
cial. Se evitan, además, los cam-
bios de carácter físico-químicos de
la materia colorante del vino, pro-
pia de las acciones oxidativas. Es-
ta última acción se complementa
con la adición de vitamina C, o
mejor aún con la de ácido isoas-
córbico.

Pasa a continuaciór el expositor
a considerar el emp^eo de las tie-
rras de infusorio activadas en la
vinificación del *:tosto de uva, se-
ñalanáo que una firr,ia italiana es-
pecializada invierte importantes su-
mas y es fuerzos en la investigación
del problema, habiendo consegui-
do importantes progresos en la
preparación de tierras activadas.
En ensayos de investigación pro-
pios cita los magníficos resultados
conseguidos con el uso de estas
tierras en elaboraciones de vino
blanco, que res^tltan muy estables
y de rápída clarificación. El resul-
tado lo califica de excepcional
cuando se emplea en añadas que,
como la pasada, existe mucha po-
dedumbre. Se ha comprobado que
1_os mostos así ^ratados dan vinos
que, además 3e clarificar y fer-
mentar rápidamente, son muy re-
sistentes a contr:^er la quiebra oxi-
dásica, tan frec^entes en añadas
con las características señaladas, y
ello debido a':a elim^nación por
adsorción en la tierra de las en-
cimas oxidásicas, causa primordial
de tales quiebras o enturbiamien-
tos.

A una pregunta formulada sobre
el uso del ácido sórbico en la prác-
tica, para evitar refermentaciones
ae los vinos dulces por levaduras,
el profesor contestó con detalles,
haciendo resaltar la enorme proli-
feración de trabajos al respecto y

lo actual del tema. Cree que en
efecto, el empleo de dicho ácido
resulta ventajoso, entre otras ra-
zones porque pueden reducirse
bastante las dosis de anhídrido sul-
furoso necesarias, pero apuntó un
relativo inconveniente y es que di-
cho producto eleva la acidez vo-

!átil aparente del vino que ha sido
tratad.o, por el fútil motivo que
este ácido es .irrastrable en co-
rr:ente de vapor, incrementado a
los voláti'.es propiamente dichos
en esta determinación. Los países
yue tienen autcrizados su empleo
presentan al mercado sus vinos
con este inconveniente y consi-
guiente desventa^a. Abogó por la
necesidad de que 1as autoridades
representativas :de los distintos paí-
ses de la Oficina Internacional del
Vino lleguen a comunes acuerdos
y decisiones que se pongan unáni-
memente en práctica después de
aprobadas por la:; autoridades le-
gislativas de ca^ia país miembro.
E'uso, asimismo, de manifiesto la
necesidad de colaboración de los

técnicos español^s en este sentido
con el fin de preconizar métodos y
dosis adecuadas r,ue puedan est.a-
b'ecerse con carácter general por
el citaáo Organismo, ya que es el
encargado de !as convenciones
oportunas que aglutinen^a todos los
países vitivin^colas en la acepción
de nuevos antifermentos.

Recalca en su disertación que la
solución del problema planteado
es la resultante de ttna serie de
técnicas y procedimientos bien
planeados y aplicados. En este
sentido, el protesor Garog:io se
ofreció a mantener un contacto es-
trecho con sus i olegas españoles
e incluso a enviar muestras de los
productos enológicos más moder-
nos que se emplean en ltalia, a fin
de comprobar resultados en bene-
ficio común de la ciencia enoló-
gica,

Expuso a contirtuación las ven-
tajas de los moderno^ sistemas de
elaboración a hase de enzim^s
pectolíticas, que adicionadas al fru-
to antes de su estrujado confiere
a la masa unas características óp-
timas de fluidez, que aumenta de
modo perceptib!e y notable al ren-
dimiento de mo5to en el escurrido
y prensado. También se beneficia
1a clarificación después de la fer-
mentación y, tratándose de tintos,
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contribuye a melorar y estabilizar
el color.

Se extendió también en conside-
raciones sobre la nueva legislación
vínico-alcoholera que se estudia
actualmente en ltalia, señalando
entre las modalidades más desta-
cadas las que preconizan, para des-
natura:izar los subproductos de la
vinificación, el emp!eo del cloruro
de litio, que en dosis de cinco gra-
mos por Qm. coritribuye a sanear
el mercado vitivinícola, así como
la posible autorrzación en fecha
próxima del ferrocianuro potásico
en la clarificacicín de vinos con ex-
cesivo contenido en hierro. A esta
práctica, ya admitida en otros paí-
ses, como Aleman:a, se inclina el
profesor, pero siempre que sea con-
trolada su ejecución por un técni-
co responsable. En apoyo de su
punto de vista refierc unos curio-
oss datos, esto es que un vino tra-
tado con ferrocranuro potásico en
dosis tal que aún queden en el
mismo cuatro o cinco miligramos
de hierro libre, no le fue posible

Movimiento
I^IGEtilEROS AGRON01105

Jubilación. - Don Itafael Ce.judo

I.Ietget.
Sttpei-numerarios.-D^n Luis Goded

Lc.hevarría (D. G. Economía), don
Fernando Abril Martorell (C_ Parce-
lariaL don Pedro Cal^ientey Albert

(Sec. Gral. Técnica), don Rafael Cer-
vera Alvarez (Servicio Conservación
Suelos), don Francisco García Díaz

fC. Parcelaria), don Carlos de la Cruz
Fernández (C'. Parcelar°ia), c:on Luis
F rancisco López-Fanrlo ^Iontero (Ta-
bacos), don Pedro Ballester Crespo
(D. G. Economía) y don José Martín
Villarrubia (I^. G. Economíal.

Asccnsos.-A Presidente de Secc^ón
del Conse,jo Superior Agronómico, don
I^iego García It7ontoro; a ('onsejero
fnspector General, don F^rancisco
J. Lorrillo Dorronsoro (S) y don
Francieco Guerra Marrero: a Inge-
niero Jefe de pri^nera clase, don Joeé
Ylara Izquierdo: a Int;eniero Jefe de
scgunda clase, don Diego Moralo Abril
y don Angel íVladrazo tiúñez; a Inge-
niero primero, don .Ios^ Navarro Na-
varro (S), don Jorge '.Vovales LaFar-
ga (S), d^n Fulgencio Sancho Bizca-
rra (S), don Rafael Pérez Muela (S),
don Adolfo Rrañas-RodrSguez (S), don
Francisco Urbasos Gómez (S), ĵon
Francisco Mart.í Fabregat (S), rlon Ra-
m6n b7elgare,jo Vaillant (5), rlon Ic^^^^

detectar ni siquiera trazas de áci-
do cianhídrico ; en cambio, en vi-
nos sin tratar con ferrocianuro po-
?.ásico, pero dejados durante dos
meses en conta ^to con sus heces,
se habían detectado hasta 25 gam-
mas de ácido cianhídrido por li-
tro.

Terminado el coloquio, el Direc-
tor de la Escuela, señor Jiménez
Cuende, en nombre del Patronato
de la misma, dio las gracias al pro-
fesor Garoglio por la gentileza con
que desarrolló su charla y, sobre
todo, por el ofrecimiento de una
colaboración permanente.

La conferencia fue presidida por
el señor Asensio Villa, en la actua-
lidad Presider^te de la Oficina In-
ternacional clel Vino, y por repre-
sentaciones del Sindicato Nacio-
nal de la Vid, Cervezas y Bebidas
y del Patronato de la Escuela, que,
con el profesorado y alumnos, tri-
butaron grandes aplausos al profe-
sor Garoglio por su brillante di-
sertación.

de t^ersonal
Antonio Sandoval Puert^ (S), don José
I,ostao Camón (S), don Enrique Ro-
dríguez Ocón (S1, don F^nrique Grana
Enciso (S). don Desidero Vidal ^Iar-
tín (S), don Augusto García More-
no (Sl, don Manuel López Gonzá-
lez (S), don Federico Medina Cubi-
llo (S), don .Tuan José Benítez Rodri-
guez (S), don José Valles Rafecas (Sl,
don Francisco Lafuente Machini (S).
don Ildefonso Luis Monteagudo Paz
(S^, don .Juan Antonio León Blasco,
don Pedro Azuara del 1Vlolino, don

Pedro Gómez Pompa ("S) ^ don Emi-
lio Gómez Manzanares.

Reingre^os--Don Francisco J. Gar-
cía Ramos Tturralde, don Adrián Gon-
zález Bernaldo de Quirás, don Anto-
nio Vázquez Rodríguez }- don Fran-
cisc^ Gómez Irureta.

7ngresos.-Doña Y[ar;a Luisa Pére^^-
Soba Baró, don Antonio Clil Ruiz de
Zárate, don Francisco Vall-I,loscr;i
V^laplana, don Car1oS González Ale-
mán, don Fernando León Anguas ^•
don F'rancisco J. Berrioategortúa Pa-
I-adi^nr:"ia.

;1r,e'inos. - AI Consejo Super`.or
^^ qronómico, como Sec^atario de Sec-
c'bn, don Arturo del Río Pérez. A la
Sección ^.,ti de la Dirección General de
Agricultura, don Ramón Alabart Mi-
randa. A la Jefatura ^gr^nrímica de
La C^^ruña, tloña María T.uisa Pérez-
Soha Paró. A la .fefaturtr Agrondmi-

ca de Guadalajara, don Juan Luis
González Vargas-Ylachuca. A1 Institu-

to Nacional de Investigaci^nes Agro-
nómicas, don Manuel Pardo Pascual.
A la l^irección General de Ganade-
ría, don Jesús Planchuelo Macaliich.

Nombramientos.-Consejero Inspec-

tor General, con función exclusiva-
mente inspectora, don Francisco Na-
varro Gómez.

YERITOS AGRICOLAS DEL ESTADO

Fnllccimien^to. - Don Gui11_ermo

Quintanilla Cartagena.
Supcrrt^cn2nrorios. - Don Alfonso

Ruiz Martín (D. G. Economía), don
Rodolfo de Assas Uriarte (D. G. Eao-
nomía), don .Iosé Antonio Cano Pini-
11os (D. G. Economía), don Alejandro
Aguilar° Collados (D. G. Fconomía) y
don Pedro Franco Conesa (I^. G. I.co-

nomía).
Ascensos.-A Perito Superior de pri-

mera clase, don 1^larcelo Miguel Mar-
co Hernando y don (']audio Rodrí-
guez Segura; a Perito Superior de
segunda clase, don Antonio Gutiérrez-
Hernández y don Víctor Cuello Pé-
rez; a Perito tila^^or de primera cla-
se, don Luis Induraín l'nciti, don José
María Callís Torner (Sl ^ don Miguel
Espín Díaz; a I'erito :^Ta^•or de se-
gunda clase, don Diego Ródenas Font-
cuberta (E), don Jacinto Rivera de
Rosales Velasco ^ don Eduardo Gar-
cía Pozuelo • a Perito Mavor de ter-
cera clase, don Luis Alameda I+_gi-
do (S), don Alejandro Vega Esteban.
don Eduardo Mín^tez de la Rica, don
.Tosé Luis Leirado-Pajares (S), don
Fernando Carrasco Ortiz (Sl ^ don JLI-
lio Quiralte Crespo; a Perito prime-
ro, don Esteban Rrieva Bricva (S),
don Jtilian Almagro Colils, don Maria-
no Trapcro 11ayo (S), don Froilán Pi-
nedo blartíne^ (S), don Jeslís Digón
GÓmez }' d^n Ramón Alvarez Mín-
guez.

Inyrrsos.-Don Juan Alvargonzález
Juliana ^^ don Amable Cercós Villa-
rro,ya.

Rein,qresos.-Don AH'onso Uíaz Cal-
vo, don Juan .Iesús López Varona y
don Pedro Arhona Rullán.

Destrnos.-A ]a Sección 2.^ de la
Dirección General de Agricultura,
don José María Arizcun Cerecedo:
a la Jefat^tra Agronómica de iVlurcio,
don José I_ttis R^m^ín Iglesi^ls; a la
.Jefatura Agronrímicn de C^tceres, don
Germ^in ,liayoral Jaraiz, a la Jefal'ttra
Agronómi^^a de Ahnería, don :Iuan
José Villalón García; a la ^efatura
Agronómica de Toledo, don Rafael
Eche^-arría Ledesma: a la Estación
Exper°imental A^rricola de Palencia,
don .Iuan Alvargonzález .iuliana; a
ln ,Eefatura ^^:;ronúmica de ALrva, don
Ginés T.lorca Esquerdo; a la Jefatu-
ra Agronómica de Albacete, don Per-
petuo García Mas,
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Enseñanzas de Viticultura y Enología
Curso de tres meses con becas Trabajo, se inaugurará el día 16

del Fondo Nacional de Protección de abril en la Escuela Sindical de
al Trabajo.-Patrocinado por el la Vid un curso de tres meses so-
Fondo Nacional de Protección al bre Viticultura y Enología, que se

desarrollará en régimen intensivo
y para el que están previstas un
número de 60 plazas.

Pueden asistir a este curso to-
das aquellas personas que deseen
adquirir conocimientos sobre !a
materia.

En la selección a efectuar, pre-
vias las pruebas de aptitud, serán
preferidos quienes presten servi-
cios en alguna empresa vitiviníco-
la o sean titular o beneficiario de
familia numerosa. Igualmente tie-
nen preferencia los obreros que s^
encuentren en paro o estén afec-
tados por movim^ento migrato-
rios.

El examen de ingreso, que ten-
drá lugar en la Escuela a las once
de la mañana del día 16 de abril,
consistirá en la reso'.ución de un
problema de Aritmética en el que
intervendrán las cuatro reglas fun-
damentales, un ejercicio de escri-
tura al dictado cuyo texto seleccio-
nará el tribunal y otro sobre Geo-
grafía vinícola.

Los aspirantes deberán estar
comprenáidos en edad entre los
ve:ntiuno y cuarenta y cinco años,

sin padecer enfermedad irifecto-
contagiosa ni defecto físico que le
impida la rea'.ización de los traba-
jos propios de la profesión.

Las instancias serán facilitadas
en la Secret,aría de la Escuela
(Apartado de Correos I 1.019, Ma-
drid) y a ella debe adjuntarse cer-
tificado de buena conducta expe-
dido por el Alcalde o Comandan-
te del puesto de la Guard:a Civil
del lugar de su residencia y otro
documento acreditativo de su con-
dición laboral o en su defecto,

SUPER DESHIDRATADORAS ROTATIVAS PARA ALFALFA Y FORRAJES VERDES

del carnet de encontrarse en paro.
Las materias a tratar durante

este curso son :

Viticultura.
Enología e Industrias Derivadas.
Análisis enológicos.
Enfermedades de los vinos.
Economía, Estadística y Legis-

lación Vitivinícola.
Legislación laboral. Ministerio

de Trabajo y Organización Sin-
dical.

Las becas están dotadas con un
jornal-indemnización de 40 ó 50 pe-
setas diarias, según sean solteros o
casados, más 20 pesetas también
diarias para la conrda del medio-
día. Además se abonará el Plus
Familiar a aquellos alumnos que
tengan derecho al mistno.

El plazo de admisión de instan-
cias terminará el día 6 de abril del
corríente año.

Cursillo intensiuo de dos meses
de duración.-Al igual que en
años anteriores, la Escue^a de la
Vid convoca un nuevo curs^llo in-
tensivo de Viticultura y Enología
que comenzará el día 5 de mayo
para terminar el 30 de junio.

El número de plazas es de 60 y
los alumnos cursarán sus estudios
en régimen de externado, abonan-
do a la Escuela 250 pesetas en
concepto de gastos de matrícu'.a y
de material de enseñanza.

Del examen de ingreso queda-
rán exceptuados aquellos aspiran-
tes que a juicio de la Dirección ha-
yan cursado estudios a virtud de
los cuales se consi ĵere que han
obtenido suficientes conocimientos
para concederles tal exención.

La presentación de alumnos en
1a Escuela será el día 5 a las once
de la mañana, para comenzar las
enseñanzas inmediatamente úes-
pués de realizadas las prueb^s del
examen de ingreso.

Las materias ^a h^atar durante
este cursillo serán :

Ampelografía y Viticu^tura.
E.nología e Industrias Derivada^.
Czuímica Enológica.
Microbiología Enológica.
Economía, F_stadística y Leg sla-

ción Vitiviníco'.a.

Las instancias al Director de^ la
Escuela, en simple carta, pueden
presentarse hasta el 25 de abril
(Apartado de Correos I 1.019, Ma-
drid).
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MIRANDO AL EXTERIOR
L-EL SUR DE FRANCIA MEJORA SUS ESTRUCTURAS

AGRICOLAS

No gana uno para sustos. En
cuando se hurga un poco en el es-
tado de nuestro organismo apare-
cen una serie de amenazas que le
ponen a uno la ca^ ne de gallina
-que desgraciadamente está bas-
tante depreciada en relación a la
de otros animales-porque si la
tensión es alta, que si la co!esterina
y la urea o la glucosa están en la
sangre en proporción aterradora...
y cuando ya ha sufrido uno el in-
farto de miocardio o se ha presen-
tado la diabetes y está uno resig-
nado, vienen otros doctores y le
atizan a uno el susto del cáncer
del pulmón, si es fumador, o el
cáncer del labio si ya no lo es y
lo ha sido.

Así como en !a economía fisio-
lógica, en la economía económica,
los doctores -economistas- tam-
bién le erizan los cabellos a las na-
ciones diciéndoles q^ie, por ejem-
plo, la economía agríco?a del país
es debilucha, que la estructura de
ésta es un asco, que si la produc-
tividad es más baja que una ten-
sión sanguínea máx;rna de 80 ó 90
milímetros, que hay demasiada
gente que viva de la agricultura,
lo que constituye una especie de
leucemia del s:stema circulatorio
rural, etc., etc. Los economistas
tienen suficientes términos fatídi-
cos para atemorizar y horrorizar a
los más robustos países.

En vista de todos estos diagnós-
ticos, los Gobiernos corren que se
las pelan para evitar esos males, y
más si están en situación de con-
traer nuevos víncu'os, como les
ocurre a los del Mercado Común
Europeo.

El mal que todos pretenden cu-
rar a velocidadrs supersónicas es
la deficiencia estrucn,ral de la agri-
cultura. Así se multiplican las con-
centraciones, las agrnpaciones, las
permutas, las obras de regadío y
otras similares para llegar a unas
estructuras más raciunales o más

productivas. 1--lay que preparar la
dote para las que próximamente
se van a vincular, ^ fin de que
puedan resistir los empellones eco-
nómicos de sus compañeros de
vínculo.

Francia y Alemania están en
plena tranĵformación, más enérgi-
ca y rápida en Alemania, pero
Francia tambié*r hace lo suyo.
Aparte de las conr-entraciones y
ieagrupaciones, Francia ha em-
prendido hace ya vsrios años la
mejora y ccorde^ación>, de la Pro-
^ enza, la Córce^a, el Bajo Ródano
y Languedoc, la Gascuña...

En el Bajo Ródano, la más es-
pectacular transformación se creó
por Decreto de 1955: la aCom-
pagnie Nationale 3^Aménagement
de la Région du Bas Rhóne et du
Languedoc>>, que según el Decreto
;nstitucional tenía por objeto la
transformación del Bajc Ródano y
del Languedoc, con miras al apro-
vechamiento y ordenación agríco-
la de esta región y accesoriamen-
te a la alimentación de agua po-
table e industrial a ciertas colecti-
vidades rurales y urbanas. El pro-
grama comprendía el riego de los
territorios situados al Sur de las
tierras incultas y montañosas de la
región del Languedoc. El riego
proviene esencialmente de la toma
de aguas del Ródano y accesoria-
mente de la utilización de los re-
cursos locales. Estos recursos lo-
cales son hoy día la presa de
Arene, la de Horepian y de Rien-
Berlou en el río C•'b y el embalse
de Salagou, cerca de Clermont, al
Norte de Béziers. I_a parte al Sur
de Nimes hasta Narbonne está ser-
vida por las agrras tomadas del
IZódano y conducidas nor un ca-
nal principal de unos 175 kilóme-
tros hasta las proximidades de
Béziers.

Este canal está constituido por
tres tramos : uno, desde la toma
de aguas del río hasta la estación

elevadora -de nbombeon llaman
hoy- de Pichegu, que e^ una de
las más importante^ de Luropa y
que eleva 60 metros cúbicos de la
cota 0 a la cota 20 y alimenta el
trozo número 2 del canal que se
desarrolla en 70 kilí.metros hasta
la estación elevadora de Gardiole,
donde el agua sufre otra elevación
de otros 4^0 me^ros, pudiendo así
alcanzar la llanc^ra del Orb hasta
cerca de Bézier^.

El otro trozo, que va en otra di-
rección, eleva 15 metros cúbicos
de agua por sevundo dc la cota 0
a la costa 66, destinados al riego
del sector número l. denominado
Costiére du Gard y Vistxenque,
cuadrilátero de 33.000 hectáreas si-
tuado a? Sur de Niemes.

La Compagnie Na+ionale admi-
nisti a unas 250.000 hectáreas, de
las cuales 180.000 serán regadas.
En esta zona son coopartícipes
230 aldeas. El fundamento de esta
empresa es ejemplar, tanto desde
el punto de vista económico como
político. Tiene por objeto equili-
brar la r'queza del Sur de Fran-
cia y la del Norte, que natural-
menle está más ^eneficiada que la
del Sur. Además, deben tomarse
medidas para equilibrar también
la agricu?tura y la industria de la
zona Sur, aun cuando el desarrollo
de la agricultura también juegue
en favor de la industria.

La empresa encargada de la
transformación no es como en
otros país una asociación de agua
y suelo, de carácter pr vado, sino
que es una empresa estatal. La fi-
nanciación se hace con fondos del
Estado y procede c^con autoriza-
ción del Ministerio ^le Agricultura
y, dentro del programa de im^er-
siones agrícolas ^!e e^te Ministerio,
a la construcci^n y preparación
de las instalaciones al almacena-
miento, transformación y conser-
vación de los productos agrícolas>>.
^cLa compañía puede ser encargada
por el Ministerio de Agricultura o
por las colect.ividades o estableci-
mientos públicos competentes, de
toda intervención útil a la renova-
ción agrícola de la región.>> Así.
pues, además de la puesta en r^e-
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go, que es la obra principal de la
compañía, está también encargada
de una acción más amplia, de va-
lorización de los recnrsos de la re-
gión.

EI riego de la zona Este, cuya
extensión es de I 30 000 hectáreas,
se verificó, como ya hemos dicho,
con agua deriv3da de) Ródano.
Como ya hemos indicado también,
el proyecto está basado en tres
tramos principales : vno, desde la
toma de aguas del Ródano, con un
caudal de 75 metro^ cúbicos por
segundo, que se derivan por un
canal principal ^on ramas laterales
de di^tribución a'.os sectores y de
dos estaciones de elevación que
elevan las aguas la primera a 20
metros sobre el nivel del canal y
la segunda a 60 metros. El perfil
del canal está recubierto de pla-
cas de cemento. Actualmente exis-
ten ya servidas por este canal más
de 30.000 hectár^as que riegan con
sus aguas.

La zona occidental será servida
por las cuatro presas y embalses
que hemos citado y que dominan
120.OOG hectáreas. Mientras los va-
Iles se preparan para el cierre por
las presas se van cor•.struyendo las
redes de riego de las tomas ter-
minadas y se calcula que podrán
embalsarse en total 7?0 millones de
metros cúbicos. Se estima que unas
4.OG0 hectáreas de nuevos regadíos
e^tán ya en marcha en esta parte
de la zona.

La más impor+ante característica
exterior del segundo tramo es la
división de la región en sectores
o distritos de riego que compren-
den de 4.000 a 5.000 hectáreas.
Las instalaciones de cada sector
se componen de la estación eleva-
dora y de la ^^torre de agua„ de la
red subterránea de tubería a pre-
sión y c^el material móvil de riego.
1_o que nos llama la atención es el
depĵsito elevador -<<t o r r e de
agua„-, mediante el cual tiene
lugar el riego ^or aspersión bajo
presión natural. La torre de agua
t^en° una a^tura de 60 metros y una
capacidad de I.500 metros cúbicos.
I_a func'ón de la estación eleva-
dora se limita a en^íar el agua al
depó^ito para que luego circu'e
i^or 'as cañerías forz^das bajo pre-
sión natural y sea distribuida po^
la compañía según las necesidades
de cada regante que tiene agua
siempre a su dis^•osicián a una pre-

A G R^ C U LT U R A

sión de 2 kilogramos por centíme-
tro cuadrado.

Las neces:dades de agua que ls
compañía ha calcula,lo son las si-
guientes :

los en los nuev^s métodos de ex-
plotación como en la práctica del
riego. También esto constituye un
medio para despertar el deseo de
hacer propias inversiones por par-

Scplemento de agua ca1culado.

u^m /^,n.

!11nyn lunio ]uliu AKonto

Huertas frutales ... ... ... ... 270 65 65 I10 30
Cultivos herbáceos ... ... ... 560' 70 120 15.5 I10
Praderas y forrajes ... ... ... 620 120 120 155 I10
Hortalizas .. ... ... ... ... ... 660 160 130 170 120

Divididos en ^res o cinco riegos.
Por término medio corresponde
uns toma de agua por cada 4,5
hectáreas.

La organización y las regulacio-
nes de la empresa, así como las
relaciones entre las asociaciones,
son sencillas y claras. La compa-
ñía financ^a la construcción, obras
y funcionaimento hasta colocar el
agua en las tomas establecidas.
Todo está previsto de los más mo-
dernos medios auxil:ares y comple-
tamente aut.omatizado. Las tube-
rías móviles las suministra la com-
pañía mediante unos derechos de
préstamo o paga un auxilio cuan-
do el regante se provee a su costa
de los tubos mó ^iles Los trabajos
necesarios para el r=e^o son de
cuenta del agricultor. Su contribu-
ción en dinero se reduce a unos
derechos de inscripción pagaderos
una sola vez y que ascienden a 30
nuevos francos por cada hectárea
regable y al pago de 12 céntimos
por metro cúbico por hectárea ;
para consumos mayores se rebaja
el precio del agua a 7 céntimos me-
tro cúbico. Una hora de agua, por
término medio, cubre ^as necesi-
dades de 10 hectáreas.

El trabajo en colaborac^ón de la
co npañía y agriculteres se verifica
en explotaciones y campos mo-
c'elo. La investigación puede tra-
bajar independientemente y des-
arrollar direccio-^es fundamentales
para una explotación racional del
sue'o, en unión con el agua, y re-
comendar los res^.iltados a los agri-
c>>ltores. Las instalaciones de ex-

^-^-nentación e investigación son

c'^ gran utilidad, pues sirven de

ejemp^os vivos Dara los agriculto-

res de la zona, tanto para instruir-

te de los prop^etarios. Este modo
de asesoramiento técnico y econó-
mico parece que ha dado muy
buenos resultados.

Esta empresa tan amplia, con
un objetivo de los más modernos,
no puede funcionar sino en unión
de planes especiales. La dispersión
de la propiedad es una de las prin-
cipales dificultades y la que produ-
ce a los dirigentes las mayores
preocupaciones. Para suav^zar esta
desventaja la compaiiía sigue dos
caminos : el de la permuta volun-
taria de parcelas y la compra de
tierras en cantidad. Se da la ma-
yor importancia a la compra de
tierras, pues siendo la compañía
propietaria de las tierras, está en
situación de facilita*, según la ex-
periencia acumulada, la permuta
voluntaria de parcelas.

Esta compra de tierras, por otra
paa-te, sirve a los organizadores
para influenciar, tarrto en peque-
ñas como en grandes agrupaciones,
la formación de cotos redondos y
parcelas colonizadoras, con casa
y dependencias, que constituyan
explotaciones familiares.

Estaa nuevas explotaciones fa-
miliares se d stinguen fác^lmente
de las demás en que cultivan plan-
tas para renta directa al mercado,
dando la preferencia a estos cul-
tivos sobre los de Ios forrajes, en
que falta el establo y en que su
tamaño es el adecuado para el tra-
bajo de una fami^ia.

La venta del aumento de pro-
ducción que se consiga ^e propo-
r,en realizarla en el mercado sep-
tentrional a'e la Comunidad Eco-
nómica Europea.

Aquí queríamos llegar. Francia
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organiza su agricultura en vista del
M. C. E., con intención de que
los productos de estos nuevos re-

gadíos tengan la protección de los
aranceles de la r.uev3 Comunidad.
Lo mismo hacen lo^. otros.

IL-LOS cEUROPEOS» COMERAN MAS FRUTA... SI PUEDEN

La oferta de ágric s al principio
de la estación parece ser que en
algunos mercados del Norte dió lu-
gar a una baja ,-?e precios antes de
que comenzaran las subastas. En
otros años, la caída se presentaba
en ei curso de la campaña, pero
este año fue anterior, pudiéramos
decir dei principio de la estación.

Algunos observadcres del oficio
ven en este fenómeno un síntoma,
unido a otros, de .que e: mercado
europeo va camino de una sobre-
abundante oferta de fruta de todas
clases. Por todas partes, dentro y
fuera del ámbito de! M. C E., se
están haciendo pl^.ntaciones sin
preocuparse demasiado de las po-
sibilidades de renta.

l^Iientras algunos agricu'tores se
muestran un p o c c ^ eservados,
otros, en varios países de la Co-
munidad, se condra'ulan de la ex-
pansión de las superficies cultiva-
das y de la int^ns'f;.cación de la
agricultura.

Muchos co'onos regresados de
Argelia a Franc^a hacen colosales
plar.taciones de manzanos. Aquí,
en España, en las provincias de
Málaga y Sevilla, con ]a colabora-
c.icín de capital alemán, se están
estableciencío nuevos regadíos para
el cultivo de naranja5, mandarinas,
pomelos, limones y tomates. El lu-
gar de destino áe estas frutas pro-
veedoras de vitaminas se p^ensa
yue a'gún día ^ea el mercado eu-
ropeo.

E^ evidente que para los naran-
jeros de España, Israel, Marruecos
y Argelia, las naciones ricas de
la Comunidad ĵ,cozórnica Euro-
pea, con un a'to nivel de alimen-
tación, son un excelente mercado.
^^ues en la Com^midad sólo Italia
tiene una produ ^.ción apreciable de
ágrios. Quizá Franc^a, en las nue-
vas tierras regad'as del Languedoc,
ensaye el cultivo citrícola.

La mayor parte de 'as frutas cí-
tricas importadas en los países del
M. C. E. vienen d.e terceros paí-
ses, y en estos países, los produc-
tores elevan la producción, no
obst.ante que saben que en una
gran parte de Europa las impor-

taciones serán dificultades en fa-
vor de sus colegas de dentro de
la Comunidad, y que dentro de
pocos años los seis países, prote-
gidos por las a^luanas exteriores,
cargarán en un 20 por 100 los de-
rechos de importación de los ter-
ceros países. Alemás, los merca-
dos interiores tendrán para las fru-
tas sus regulaciones de calidad, sa-
nidad, épocas de cierre de 'fronte-
ras, compensacio-res, etc. En cuan-
to estos elementos entren en jue-
go se podrá apreciar e^ impacto
sobre las importaciones fruteras
de otros países. Tanto los riguro-
sos controles de calidad, sanidad,
etcétera, y la posibilidad siempre
amenazadora del cierre de la fron-
tera, pueden hacer del negocio de
importación, dentro del mercado
común, una aventura de escaso in-
terés para el comercio.

Algunas quejas por psrte de al-
gún país gran ^.onsumidor de na-
ranjas, sobre la t^osibilidad de una
rebaja de arance'es para estos
frutos, han sido contestadas dicien-
do que dentro del ámbito del
M. C. E. pueden comprar manza-
nas, peras y me'_ocotones, y si
quieren naranjss importadas de
terceros países ".°ndrán que pagar
un precio más alto.

En vista de estas perspectivas,
los importadores creen que con las
aduanas y la ordenación del mer-
cado de labradores de Ia Comuni-
dad, bajo la protección de la Co-
misión, ten•drán mÁs motivos para
dedicarse a la prod^.tcción de fru-
tos indígenas.

Algunos prof°sionales piensan
que se producirán en ciertos mo-
mentos inunda^'^nes de frutas y
hortalizas, como manzanas, melo-
cotones, ciruelas, pepinos, judías
verdes, que pue.^en presentar diñ-
cultades para la renta si no van
siendo absorb'das por las indus-
trias de preparación y conserva-
ción. Las cosechas medias de man-
zanas y peras en el ámbito de los
seis representa acUualmente una
cantidad que cada crudadano, jo-
ven o viejo, lac±ante o senil, con
más o menos jugo gástrico, tiene

que comer 29 kilogramos de man-
zanas y 10 kilugramos de peras
cuando haya de con^umir una co-
secha que sea una bendición de
Dios. En el año 1961 Alemania,
por ejemplo, consumió 23,4 kilo-
gramos de manzanas y 8,7 kilogra-
mos de peras por persona, siendo
el más alto consumo de la Comu-
nidad. Pero probablemente, ape-
lando al upatriotismo europeo»,
quizá los «nuevos europeosn se de-
ien convencer por (a propaganda
y se decidan a comer unos cuantos
kilos más de fruta y pepinos «eu-
ropeos», en ]ugar ^le platanos y
naran «extraeuropeos».

E,n la actual campaña de los
ccsicólagos» de ^a alimentación en
favor de las pro!eínas y vitaminas
y en contra de las grasas y los hi-
dratos de carbono, puede que ten-
ga iepercusión en el consumo de
frutas, s:empre que los precios no
se opongan a la afición por las vi-
taminas. La mayor parte de los fu-
turos ciudadanos de la C. E. E. vi-
ven aún y por largo tiempo vivirán
todavía, a pesar de todos los mi-
lagros, en condiciones de ingresos
económicos, que para excitar^es a
un mayor consumo de frutas sería
necesario una baja de los precios,
pues no ganan lo suñciente para
que les sea indiferente el precio,
ni tan poco que no puedan en ca-
sos especiales regalarse con unas
cuantas 'frutas.

Los mayoristas, especialmente
los importadores alemanes, se or-
^anizan para defenderse contra la
variación del mercado. A causa de
la. amenazadora sobreproducción,
consideran lógico que las autori-
dades de la Co^nunidad, después
de la distribución, se ocuparán
también de la producción. Como
mínimo, en cuanto a planes de
producción, se .^upone se hará un
inventario de las superficies de cul-
tivo frutal y hortícola ; como má-
x:mo, se deseaiía se comunicaran
unas «instruciones especiales so-
hre recomendaciones de cultivos^,.
La Comisión de r3rusclas ha decla-
rado que la producción debe adap-
tarse r^l consumo. I.^s comercian-
tes temen que en este segundo es-
calón comience^ las reg'_amenta-
ciones y que aparezcan las inter-
venciones nuevameiite. C o n lo
cual, las liberaiizaciones se con-
vertirían en agua de cerrajas.-
Prouidu^s.
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15 NOVEDADES EN EL 35 SALON INTERNACIONAL DE

MAQUINARIA AGRICOLA

Est; ĵs máquinas, elegidas por el Jurado de Investigación TFcnica, esta-
bleeen a grandes rasgos la orientación del Salón 1964.

1° TRACCIO1^.-Aumento cle la potencia y del automatismo tle los man-
dos de la caja de velocidad y de los^ por^ta-aperos. Especialir^ción de 1os
tractores segíu^ cultivos. Polivalencia del pequeño material.

':.° TKABA./l) Db: LA T1F.RR:1. Labor plana de alto rendimiento sin
volteo de. t.ierra. Aparatos rotativos.

3: JIOTORI'/.ACIO\ GF:AERALI'LADA.-Todos los cultivos especiali-
zados se mutori•r.an pro^resivamente (cáñamo, lino, fi•utales, viña, ajos, et•
cétera). Los traba,jos delicados y de art.esanfa tuimbién (ac'areo, entresaque,
^iembras a gol^ ĵes, desc•epado, destoconado, pul^•erización).

4.° DItiJIINUCION DE L:1 FATI(.A I)I+:L HOiVIBRF..

EL PORVENIR DE LA AGRICULTURA EXIGE SU MECANIZACION

L^os agricultores españoles saben que para elevar su nivel de vida necesitan producir más por unidad

de superficie.

Saben que más tarde o más temprano España entrará en el Mercado Común y se encontrarán en con-

currencia con sus vecinos los agricultores europeos en un mercado de más de doscientos millones de con-

sumidores.

Sahen también que para afrontar victoriosamente la competencia extranjera les será preciso producir la

rnejor calidad al menor precio.

Saben que tocio cllo ^iepende dc la productividad del trabajo y que esta productividad es evidentemente

mayor utilizando las máquinas, porque la máquina es el útil que, constantemente perfeccionado por la

técnica y la investigacicín, multiplica el poder del hombre sobre la naturaleza.

Sal^e, por tíltimo, que:

^ La máquina aligera la fatiga de los trabajadores de la tierra.

^ La máquina es la que, en gran parte, permite aumentar los rendimie^ntos.

^ La nuíquina proporcionará a los agricultores una me.jora de su nivel de vida y una exist.encia menov

in^rata.

I^^1 agricultor sahe to^lo esto, pero lo que no sabe, en la mayoría de los casos, es elegir la máquina más

aciecuada para cada cultivo y para cada esplotación, qué potencia es la más recomendable según la clase

cie tierra y cultívo, y este es el objeto del Salón Internacional de Maquinaria Agrícola: exponer al agricultor

toda la gama ^le máquinas existentes hoy en día, asf como sus características fundamentales, ,v orientarle

para la elección cle la más adecuada en cada caso para sus necesidades.

Aata es la razón cíel ésito de este certamen, de amplitud única en el mundo, y que reúne en París el

ar^cnal de tc^cl ĵ ^s lo^ meclios mc:cánicos más revolucionarios concebidos en los países modernos para mejorar

la procluctivida<l clel campo y elevar el nivel de vida de los productores agrfcolas.

G. CASTARON
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HINC:1i^.5T:^C^S (1)

Este dispositivo adaptable a un tractor con c^n^*anche de tres punt^^s
consta esencialmente de un martinete cilí^idrico que resbala eiltr^^ ci^^s co-
rrederas verticales fijadas a wz cuadro montado en la parte trascra ^1e1
tractor.

E1 movimiento del martinetc es efe^^tuado mcdi.^nte un tiistema ^ic l^i^^la-
manivela accionada por la toma de fuerra.

El descenso de los brazos del levantamiento permite seguir progresi-
vamente el hincamiento de ]as estacas, que es <ie unus -15 centímeU•<^s.

F1 diámetro de ]as estacas puede ser hasta ^le 15 ccntímetroti, y^ie
12 centímetros cuando se trata de barras de hierro.

TR9C'1'OR ^IOV^OKRI'I:DA F:5'1'Al3IL1'l..11)ll ('L)

Este tractor, quc va ca h^^rca•ja^ias» sohr^^ ci^>s lí-
neas de vides, consta esc^ncialtucnfi ^ie tma sola
rueda m^>triz, la cual llcva sobre sí al nu,t^u- ^• ^^n
parte al concluc•tor, y de ^ios brazcis e^stahiliza^i^^res, l^^s
cuales se apoyan, respecti^•amentc^, cn una ru^^da lo^^a.

La transmisiGn puede sc^r total <^ parcialmcn[e hi-
dráulica.

Se le pu^^dc adaptar una se^ric ^1^^ aper^^s: t^raci^^s
aporca^i^^r^^:; y dctiaporca^l^>rca, cultiva^i^rres c,uia^iicn-
ses, ara^l^^s descalza^lores, pulveriza^ior nctun^ític^^
(atomiza^ior). Llna fresa v uii rot^x•ultor quc labran
entrc^ las <•cpas, ^novid^^s p^^r la t^in^a dc fuw•za, p^^r.
mittn el utilizar el má^imttm ^^^^ p^itencia sin <^ue ]a
poca a^ihc^renci<^ de este tract^^r ^Ie tan p^ic^> petin
resultc un est^^rb^^.

Pero: -]00 k^. I'citen^^ia: ^ CV'. [^ri^li^^ ^le ^^iraje: 1,J2
metros. Alru^camicnt^> ^'c l^,s lirazns (^^ari<ilil^^s a pc-
ticiónl. Anchura t^^tal.

a('I^:Utal)fll{.A I)1^; K1^..^11 ĵ 1,:A(`H:Ati (a)

EI si5t^^n^a c^^nsiste en ha^•^^r viln^<ir rn ^^I ,u^^l^, tni^,^
binacl<^res cn f^^rma de c^strilw.

La accihn vihralnria ^^^ iran^iuiti^ia }^^ir I,i tuin,i
de fuerra n^e^iiautc cahlc^s fl^^sil^l^^s ^• ^^^^•énlri^•^iti.
Los k^in^^^lore^s s^^u llcva^i^^s a la5 planta5 m^iiiu<ilmcn-
te. lin tractor puecle scr c^qtiipaci<^ fá^•ilrne^tit^^ ^ic cu^i-
tro hinadr^res, 1^^^ cualc^ ,^u^gur.^n cl aclarc^^ ^initil-
taneo clc cuatr^^ hilcras ^i^^ rc^m^^la^•has.

Cuatr^^ trahaja^l^^res van s^^nt^i^l^^s cn asi^^nt^^^ ^^u^^
se regulan srgún la an^•htn•a ^I^^ I.w ^^ntrclínr<is ^^ In
estatura ^1^^1 trah^ijad^^e.

1 ^ ^^
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AR_1DO llF. 'l'RaC('ll)ti ll1N:S1'LA'!.:ĵ U.^l (-I)

I• 1 ar•ado Bonnel no es urla m^quina rlueva, pero permite una nueva
utilización de los tractores potentes inarchando al lado de la raya de ;ab^r.

Los tractores, que son cada vez más potentes, pueden tirar de ara-
dos de -l, 5, 6 ó más rejas. Los arados de labrado plano son ordinariamente
demasiado pesados u ocupan demasiado sitio cuando son arrastrados (ara-
dos balanza). ^demás estos tractores potentes están equipados de neumá-
ticos de grandes dimensiones, con el fin de asegurar una adhercncia sufi-
ciente, o están equipados de orugas, siendo entonces preferible el que
marchen sobre el bax•becho.

E1 arado cie «cuarto de vuelta» 13onnel, con un desviamiento más im-
portante cie los cuerpos hacia la arada mediante ruedecillas dc regulaci^n
de la profundidad y de láminas due actúan como timones, las cuales han
sido colocadas en vez de las teleras c'>rdi^^ai•ias ,y mediante la scl^^aración
importante de los cuerpos y de los travesar^os realizados en forma de co^io
^ara evitar el atascamiento, ^ pernlite el obtener un rendimiento diario
significativo sin que el suelo labz•ado a plano sca conlpactado.

CO^ECHADOR:1 DE C:Ih:1JIU (^?

Secado el ‚áñamo de antemaiio, esta niáquina lo recog<:
de los trancos mediante un prendedor constituido por
una cinta engomada a la que sc le han fijado unos dientes
flexibles de acero.

E1 tranco es apretacio y los cañamones son desgranados
entre u^r^-,.batidoi° de ocho barras esti°iadas ^- er^tre un
concavo de barras acanaladas, las cuales dan vueltas a
velocidades diferentes para raspar.

Un scgundo sisteiua de vareo ^Y^ás i^ápido entre un
bastidor análogo y un concavo rotativo -rodillo liso-
termina la operación.

lil conjunto es completado con dos rodillos e^pulsa^lo
res y un sacudidor enérgico cuyo tambor es cuadra^lo.

Los otros mecanismos de separació^l de la paja y de
limpieza del grano son parecidos a los de la cosect^ad^^ea
de cereales.

RF.t'OGNa(1RA llN: b'Kl^Tr1^ llH:L tiUELII (li)

Esta máquina automotora es guiada ^or un olJre-
ro a pie; ^ermitc la recogida dc la fruta del suclo
y su selección.

E1 recogedor colocado en la partc delantera cons-
ta c^c w^ rodillo cilíndrico horizontal sobrc el cual
se han yuxtapuesto coronas ^le ocho ^icos de goma
reforzados de tela. Yara la recolección dc frutas tici•-
nas se puede reemplazar este rodillo por una esci^ha
de fibras cilindricas; cuando se trat.e de frutas duras,

^^ por un rodillo con coronas de picos metá^icos con
muelles.

Con su movimiento este cilindro recoge y cnvía
las frutas -guiadas mediantc un faldún y un cár-

^ ter- a una mesa de seleccióil inclinada haci^^ atrás.
Dicha mesa consta de 10 rodillos Yuxtapuestos que
,iran de dos en dos en sent-ido inverso, así las hojas,

hierbas e ir»pueezas son elimii^adas entre los rodillos, niientras que la fruta desciende, gracias a la incli-
nación de la mesa, hacia la parte posterior•, en donde se encuentra la cesta de recogida.
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APARa'l'll ('^(131RINAUO D'1O7V)Cl'L'1`I)1.-
I{dYl'O('^ULTOR (7)

Los aparatos pequeti^^s de tracción se cstán <^lasifi-
cando cada ver inás en dos cate^;<^rías: b1ot^^cult^^res v
rotocultores. Su empleo es múltiple, per^^ f'recu^^nte-
mente complemc:ntario.

El conjunto Couailla<^ y I;ly es un ^^luquc úni^•c^
(motor y transmisión ) estudiad^^ para emplc^arl^^ ^1e
estas dos mancras c^m sól^> cambiar las piczas ]^^b^^ran-
tes. Las velocidades cie rotacicín (delantera y tras^^ra),
el peso y el ec^uilibrio gcneral han sid^^ concebi^i^^s pn'-
viamente. F1 aparato puede servir com^^ mot^^cu.t^^i•,
rotocultor (siii ruc^i^^ o con ruedas, ya sc^^n n^u^trires
o no), motosegadora, moto-t^^rn^>, tn^^tor estacionar•i^>
con toma de pr>tcncia in^lpendicnte del avance, m^^tu-
Yresa, motoescardad^^ra ^le 18 cin. de anchtira, m^>t^^-
remolque, etc. No se trata propiamente habl^^n^jo ^ic
una máquina nucva, sin^^ de una niáquina cuya plura-
tidad de labores estudia^ias de antemuno cla lu^;ar a
una serie de operaciones considerahle sin quc se tenga
que recurrir a efectuar recaml.^ios .importantes.

llE^C1^:YAllOR (8)

El esguince de los cuerpos descalzaclores (C) articu-
lados sobre un bastidor (B) es efectuaclo mediantc la
tensión del cable (1<), el cual se enrolla en un ^^ilin^ir^^
rotativo (l+') y en cuya cxtrcmida^l ha siclo fijadu ui^
tanteador. El cilindro es accionado periuanentauente
por la toma de fuerza del tractor. Cuando el tantea^i^n^
no encuentra un obstáculo, gira hacia delante t.ira^to
por un muclle pequeño; el cable se aFloja, las cspira-
les no se abrazan al cilindro 5^ patinan sohre él.

Por el conti^ario, cuai^^lu e1 t^.intcador en<^uentra una
cepa (o estaca) se repliega, tira del cablc cuyas es-
pirales se abrazan al cilindro asegurando cnt^^n<^es la
tracción a la manera de un cab^restante. Una vc^z
pasada la cepa, el cable se af'1oja, el patinaje se repi•^^-
duce y el cuerpo descalzador vuclve a su Kx^sici^ín an-
terior. La presitin de1 tanteadur sobre la cepa es
íntima, ella corresponde a la tensióu de un nwcllc
y puede ser regulada.

Cr1KGAllOItA I^'RO1''1`:1L cPItES'l'O-I3ULL» (9)

Esta carga^l^^ra ]^idráulica frontal presenta varia^
ventajas:

L La adaptaci<ín ^^ el desmontaje se efect^ian rá-
pidamente gracia5 a un tirante transversal guarnc-
cido de dos rampas de ajuste, las cuales facilitau
estas operacioi^es, y también porque la pala, c<^n l^i
ayuda de dos tentem^iz^^s a rótula, se la inniovilira
en el suelo.

2 La posición ^le la pala cargad^^ra cerca de 1.^
delantera del tr^^^^t^^i•. y apo,yacia sobre el tirantc^
transversal, permite el que sc la utili^^e como hulld^>-
zer sin cansar al hraz^^ cie arti^•ul^^cibn ni al trc^ii
delantero del tractc^e.

3. La parte poster•i^^r ^iel tractnr y la ^^<^l^ina pc^r'-
manecen c^ompletamentc desemb^^raza^los.

4. YuedE: ^er f'ijaúa a un gran núrncro dc ti^ac-
tores.

l f^^
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CAJA D>,: ^'N.LOCLD^DEti NN:JII-^C'POJ1:1'1`I(`.a.
LE^'.^ti'I`A^IIL+'N'L'O A ACITJiUL.^C10N (l0)

E1 tractor «Ford 6.000» comprende un cierto ntí-
mero de dispositivos dignos de ser comentados.

A) Una caja de velocidad epicicloidal a transmi-
sión h^^idráulica, cuya utilización es tn el tractor una
novedad. lina simple manecilla, sin otra rnaniol^r^^
(supresión del pedal de embrague), permite el pasu
a w7a de las 10 velocidades de niarcha haeia a;ic-
lante y a una de las dos retromarchas. E1 nCtmcr.^
de la velociclad de marcha aparece en un dispositi^^o
especial y el tractorista puede pasar progresivamen-
te sin dificu^tad de b00 m/h. a 29 km/h. con un si;l^.-
ple golpe del pulgar. Una posición «parking» asegura
la seguridad de1 tractor parado y^ tanibién cuando se
le pone en n^archa.

L) iVIe^liante el mantenimiento de la presión en
w1a cániara ^1e acumulación, el levantamiento per-
mite el que se puedau efectuar tres o cuatro ^^Ices

del apcro estando parado el motor. I^71 control del esfuerzo está asegurado por los mismos brazos del levan-
tamiento, y el de la posición, n^cdiante una manecilla de control especial. Las barras inferiores son teles-
cópicas con el fin de facilitar el enl;anche.

C) Varias modificaciones menos originales aplicadas a este tractor son dignas de ser señaladas: Tomas
de fuerza i^iormalizadas, proporcionales (aun con e] tractor parado), rápidas e independientes con dos tipos
de estrías, pedal de parada y de seguridad, posición de conducciGn en pie, modificando la inclinación del
volante, frenos a discos, dirección «asistida», rampas helicoidales para la separación de las ruedas, etc.

I^'RN:S:1 ^IL'L7`IPLh: «>CPb:K Jllrtll'IFI^;IISii:» (11)

^%arias fresas independientes, parecidas a los roto-
cultores, son fijadas a una barra cuadrada en la que
pueden deslizarse. Reciben el movimicnto de la toma
de fuerza mediaute una transmisión de ángulo, una
caja de cambiu de velocidades, un reductor y cadenas.
Puede haber desde tres hasta siete fresas ad iibitum.
Pueden estar ,vuxtapuestas Y trabajar tres metros cle
anchura o separadas más o menos según la interlíneas
a partir de 20 cn^.; la profundidad es regulada indivi-
dualmente mediante un muelle dc en^puje, con el cual
se pueden evitar los obstáculos sin que haya necesi-
dad de modificar la posición de las otras fresas.

La dirección precisa del conjunto está prevista con^o
la de los binadores clásicos, es ^^lecir, que un solo horn-
bre, sentado en un asiento regulabie, manipula una
guía que actúa sobre las ruedas de surco Y de direc-
ción.

1II+"J.C'I.:1DORr1 DF. TIERItA «ROTER'S» (13)

Es conocido el dispositivo con eje vertical al cual se le han fijado aza-
das, pero el aparato presentado puede efectuar cinco tipos de operaciones
mediante diferentes inclinaciones y la adaptación rápida de diversos ape-
ros sobre los porta-aperos giratorios.

1. Cuando el eje está casi en posición vertical (1) se obtiene una di-
visión de la tierra bastante grumosa ,y una aireaciún importante.

2. Cuando el eje está inclinado hacia atrás (2), 1os «mo,inetes» entie-
rran todos los residuos vegetales, estiércol, brozas y tan^bién los abonos
o polvos colocados en la superficie del suelo.

3. Cuando el eje está inclinado hacia adelante (3), los «molinetes»
arrancan las ma^as hierbas arrojándolas y éstas caen sobre la superficie
del suelo.

-1. Si las chapas cortantes son reemplazadas por cuchillos horizontales,
se utiliza entonce5 este aparato como desbrozadora.

5. Finalmente se pueden colocar esparcidoras de paja, de estiércol, c3e
abonos, de hojas, etc.

] ^^5
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RN.:ViOl.l,^l`N: l'ARGallOK-Ul+al'^1KG.^UOR (ta)

Máquina que asegura la carga de las pacas, cl po•
nerlas en orden sobre una plataforma y cl descar-
garlas apilándolas perfectamente.

Este remolque, que pucde ser automotor, llcva al
lado izquierdo un dispositivo plegable hidráulica-
mente que recoge ,y deposita las pacas en la part^^
delantera de ]a plataforma. A1 niomento que unn
cadena con sobrecejos coloca dos pacas, una al lado
de la otra, éstas caen a una primera plataforiua, y
cuando dicha plataforrua ha recibido tres veces dos
pacas, gira 90^° para llevar el conjunto a una plaL.^-
forma principal de transporte que puedc rc^^ibir dc
esta manera seis cargas sucesivas de seis pacati, las
cuales son empujadas con rcgularidad hacia la pur-
te posterior del remolquc.

Cuando se transportan las pacas, se las mant,icne
apretadas entre el adral v la plataforma delant^^ra,

la cual, a este efecto, se la mant,ieñe^ en posición vertical hidráulicamente.
Cuando se efectúa la descarga, la plataforma principal bascula hidráulicamente 90'°, dejando en el suelo

las 36 pacas perfectamente amontonadas.

- Potencia necesaria: 30 CV.
- Bomba hidráulica en la toma de flierza con mandos de émbolos manuales o autom^ticos.
- Peso 1.000 Kg
- Tiempo <le carga y de descarga de las 36 pacas: diez minutos.

PL^^'l`ADOKA Dh: AJOS (15)

Un distrilauid^r especial a tazas giratorias, las cua-
les pucden recibir dientcs de ajo de todas las ^ii-
mensiones, ha sido fijado al armazón de una plan-
tadora «Super Prefer».

La forn^a de las tazas ol^^liga a quc los dicnt.es de
ajo, colocados dentro de ellas por una o doti perso-
nas, tomcn la p^sición convenicnte para su sicmura.
F.stos son guardados dentro de las tazas mediautc
unas pinzas, que se abrEU y se cierran automát.ica-
mente, hasta que se encuentran a ras del suelo, ca-
yendo entonces en un surco muv estrecho, el cual
es efectuado por una reja especialmente estudiada
para ello. De esta manern los dientes de ajo son
alineados y orientados ,v cllo pcrmite cl que sE^
pueda efectuar después una escarda cerca de la
planta. Los clientes de ajo pueden ser sernbrados a
una distancia de 8 a 23 cm. Los armazones de plan-
tadoras pueden ser de una, dos, tres y cuatro lfneas

SUSPFNSIf)n PAI;a :1^IH:NT05 D1. '1`KAC-
'1'OIiH;S (1(i)

Las suspensiones cic los asicnCos son gencral-
mente insuficientes v Codas las investigacioncs en
este aspect^^i sun dignas ^ie ser fomentadas.

Mediante una corona de g^>n^a que se adhicre,
gracias a una cola especial, a un anillo exterior y
un casquillo de acopio intcrior, dicha suspensiór^
asegura una gran variedad dc flexibilidad y una
amortiguación rápida de las oscilaciones.

El asiento está montado sobt•e un paralelogramo,
en cuya extremidad se fija e] casquillo de acoplu in-
tei°ior de la corona antedicha. El anillo exterior ^^^sth
fijado al bastidor mediante un pasador con rosca y
un t<^rnillo con la cabeza estriada, due pern:ite el
equilibrar los esfuerzos v regular la posición inicial
del asiento.

El asiento se desplaza paralelamente asimismo sin
modificar el equilibrio del conduc•tor.
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POR TIERRAS MANCHEOAS

La Mancha informa en un buen
momento. En una ocasión inmejo-
rable. 5i Dios quisiera conservar
estas características bonachonas,
otro gallo cantara al labrador, pe-
ro quedan tantas noches en que
sus siembras duermen al raso, y
ese handicap lo llevan por delan-
te }rasta que esas espigas escondi-
das hoy en su zurrón salgan y
Íuego se sieguen. Nlientras tanto,
todo será mirar al cielo, m'rar ter-
mómetros y vivir en una incerti-
dumbre que para ellos se queda.
Porque hay que ver lo que vale
hoy una fanega superficial de cua-
lesquiera de los sembrados que se
pueden ver por el campo. l^an
buenos barbechos como se hacen
hoyl ; 1a de fertilizantes que se
echan al surco y todos los mimos
que se proporcionan al cereal, eso
vale mucho dinero. Es, francamen-
te, pescar con merluza, como de-
cían los antiguos, pero esa merlu-
za es mucho más cara que en
tiempos de nuestros abue'os. Lue-
go, sí, valdrán mucho las produc-
ciones que el campo da, pero si
los labradores echaran cuentas cual
corresponde a todo negoc:o, ya se
verían escs beneficios cuando las
siembras, por lo que sea, por los
airecillos solanos, por aquella es-
carcha inesperada, por los bochor-
nos madrugadores y, en fin, por
ochenta mil cosas que pueden ocu-
rrir en estas latitudes de tan in-
cierta meteorología, que te tiran
por tierra un año con la mayor
tranquilidad.

El campo manchego se encuen-
tra, en estos momentos de infor-
mar, francamente hermosos. No se
le puede pedir más Ha llov do
más que suficiente, a torrentes en
rnuchos casos, y han llegado las
aguas con la oportunitlad que para
muchas cosas del campo desean
los propietarios. EI campo es un
vergel y sigue sobrando agua por
doquier por mucohs parajes, pre-
cisamente por la poca permeabili-
dad de estos terrenos corticos,
^^made in Mancha», que no tragan
porque tiene una tosca que no hay

quien la traspase, aunque a este
respecto puede que lleguen a cam-
biar las cosas, pues hay un proce-
dimiento, no por nuevo menos
usado, que puede causar una ver-
dadera revolución el campo.

Queremos referirnos con esto a
las impresiones que en el ní^mero
anterior decíamos del arado cono-
cido por el <<topon, que es capaz
de hacer una acción revolucionaria
en +el costumbrismo y usos del
campo. Nuestras tierras podemos
mejorarlas no digamos para salir
del paso, no, se pueden dejar unos
terrenos completamente aptos pa-
ra emprender explotaciones de
todo tipo, pero con esas segurida-
des de éxito que ahora mismo no
se disfrutan porque nuestros terre-
nos no tienen fondo como para
que puedan garantizar cosechas
cual corresponde, como antes de-
cíamos, al desembolso que se hace
para intent.ar hacerlo productivo.
Es éste un asunto que debía es-
tudiarse con :odo detenimiento,
pues a las cortas luces de cuai-
quier observadar se obtienen con-
secuencias de tipo optimistc:. i:ay
que llevar a cabo este esfuerzo,
aunque fuera imprescindible el
apoyo estatal. Es por el bien de la
agricultura de esta Mancha, y si
el Estado tiene que aportar ma-
quinaria y técnicos, que lo haga,
pues a la larga se notarán esos
esfuerzus. A ello y con entusiasmo
para que el Campillo deje de ser
la hez del campo manchego. Eso
hoy tiene remedio.

C.on la mejoría del tiempo y los
días mayores ha resucitado a la
vida de trabajo el campo y sus
l:ombres. Ya se ven trabajadores
de ambos sexos por todas partes :
las mujeres en 'as labores de es-
carda y los hombres terminando
la poda y labrando barbechos
y viñedos, enmantando antes que
el brote de la viña se manifieste
y prohiba el acceso al arado. Todo
el parque trac`.orista, que ya va
siendo de peso en estas tierras y
las yuntas de labor, y hasta las
bicicletas de los braceros se han

puesto en marcha después de los
samborces disfrutados por la fuer-
za. Muchas son las horas perdidas,
se cuentan por centenares, y se
íntenta establecer un p'an de re-
cuperación del tiempo perdido con-
tando con la alianza del tiempo,
que ya puede, si le place, colabo-
rar con el labrador.

Los mercados del cereal se en-
cuentran bajo la poderosa influen-
cia de las importaciones de pien-
sos. -I'odos los mercados consumi-
dores se están saturando de ceba-
das y maíces de exterior, circuns-
tancia ésta que hace oscilar los
mercados creando inestabilidad en
ellos, tanto, que unos bajan y otros
suben, estos últimos porque no
están afectados por las importa-
ciones y es de lógica que estén
firmes.

La tónica de flojedad y pesadez
es la que impera en estas fechas, y
por las características que presenta
el movimiento operativo, puede
muy bien creerse que las cotiza-
ciones pueden quedar estacionarias
alrededor de !os precios que se
detallan a cont.inuación, y que son
así : Cebadas nacionales, sobre las
4,75, y de importación, sobre las
4,55. Maíces nacionales, en pano-
cha, 3,25, y desgranado importa-
ción, 4,55. Avenas, muy deman-
dadas, toman precio hasta llegar
a las 5,(?0 pesetas kilo. Los cente-
r^os, por el duro el kilo. Las habas
superaron las 6 y llegan a las 6,25.
Los yeros se han igualado los na-
cionales con los de importación,
y se encuentran por las 6,25. Los
chícharos andan por la misma co-
tización que los yeros. Las vezas
del país están a 5,60. Las lente-
jas de pienso bajarr a 6 pesetas y
las seleccionadas entre :as 8 y las
^i pesetas kilo. EI a'piste entxe 9 y
9,25, las almortas a 6,30, las alga-
rrobas a las 6 pesetas, y luego si-
guen los piensos sucedáneos, co-
rno la garrofa troceada, que está a
3 pesetas ; la harina de garrofa, a
3,30. La leche en polvo, a 13. La
harina de soja de 4^4 por 100, im-
portación, a 7. La harina de algo-
dón, a 5,85. El turto de secano,
importación, a 6,10. La harina
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tnanioc, a 8,25. La harina de al-
falfa deshidratada, a 4,50. La se-
molina, a 2,20. La a.falfa seca, a
6. Las judías blancas que están
entre las 17 y 18 pesetas kilo. Los
garbanzos desde 10 a 14, según

tamaño, y la paja de trilla, a ^ 1
pesetas arroba. Hasta aquí todo lo
cotizable.

A pesar de las abundantes llu-
vias no ha mejorado gran cosa la
crítica situación de la cabaña

manchega. Un motivo es que no
no es muy propicia la estación para
que la hierba brote con la rapidez
deseada, pero el punto de mayor
interés es que en estos momentos
no pueden encontrarse pastos na-
turales porque todo se encuentra
roturado y totalmente saneado,
pues nos encontramos en la pro-

vincia de Ciudad Ileal. que posi-
b'-emente sea esta provincia la de
mayor extensión cultivable, lo que

repercute extraordinariamente en
los pastizales disponibles para el
pastoreo. Hay barbechos magnífi-

cos, pero tan cuidados por la me-
canización, que no hay hierbas de
ninguna clase, y los majuelos es-
tán vedados al paso del ganado
por ahora.

Precisamente, y ahí está el do-
'.or, se ven muchos viñedos con
mucha fusta que podría ser muy
cogido por el ganado, pero, ami-
gos, eso no puede tomarse. Las
aguas han creajo algo parecido a
las zonas verdes, pero eso se ha
producido, aunque a1. lector le
parezca mentira, en las mismas ce-
pas qtte ahora necesitarán labor
de azada sin tasa para dejarlos en
poco en condiciones.

A1 ganado modesto le queda
todavía una mala racha, y sólo
estará satisfecl^o cuando lleguen
las tan deseadas fechas de las ras-
trojeras. Hoy se saca el ganado
más bien porque tome el aire, pero
en sus establos seguirán comiendo
piensos caros, como también o:i-
va tiernecita, granilla de orujo y
lo que p llen por ahí, pero, en re-
sumen, miseria y compañía. Hay
que buscar procedimientos que
compensen ese total aprovecha-
miento de las tierras para la explo-
tación cerea!ista en detrimento de
la vida del ganado, pero es asunto
de envergadura y será muy difícil
que salga ese valiente que le pon-
ga el cascabel al gato. Son tan

contrapuestos estos intereses : ga-
nado-cerealisrno.

E,l ci^ltivo olivar^ro en esia zona
manche^a va encauzándose con
nuevas directrices de '.as que ya
van recogiéndose frutos copiosos.
Los Servicios de Extensión Agra-
ria, en estrecha colaboración con
las Hermandades de Labradores y
Ganaderos, están realizando una
verdadera transformación en los
olivares y se centra este interés pre-
cisamente en 1as podas y en los
abonados. Dentro de muy pocos
años se habrán rejuvenecido todos
los olivares, y por sir extens ón pa-
sará a ocupar uno de los rnás des-
tacados puestos en el concierto
productor. En estos momentos,
brigadas de técnicos especializados
que proceden de la provincia de
f aén, y a las órdenes de un inge-
niero de la Dirección General de
Agricultura se están podando, ya
con regu'ar'dad, muchos olivares.
l^a técnica andaluza al servicio de
la Mancha está dand'o ópt.imos re-
sultados, cercenando ramos y bra-
zoa improductivos y saneándolos
c:entíficamente. Al principio de es-
tos trabajos, hace varios años, este
sistema de podar no fue muy bien
visto por algunos que se tildaban
de entendidos, pero ahora, a la
vista de los resultados, son mu-
chos los olivareros que solicitan de
los organismos antes citados la
presencia de estos podadores an-
daluces para que les poden sus
olivos, y con franqueza, rompién-
dose esos prejuicios inic.aies, ya es
todo coser y cantar, porque a este
paso, y ouando esos árboles absor-
van los beneficios que ahora se les
quiere imprimir, no queda duda
de que la producción se quintu-
plicará. En la Mancha va a ocu-
rrir ese fenómeno dentro de muy
pocos años. Los olivares viejos se
transformarán y quedarán como
plantíos, porque toda la leña vie-
ja e improductiva le será cercena-
da y brotará rama nueva.

En los amhientes vitivinícolas
manchegos parece ser que se ha
encontrado la fórmula, esa tabla
de salvación que tan acusadarnen-
te estaba haci^ndoles falta a los
vinos comunes. La Comisión de
Compras de Excedente de Vino ya
se encuentra en plena actividad y
con dinerario suficiente para aten-
der los compromisos de compra
de vino que le ofrezcan.

A la desidia imcial de la campa-
iia fue ordenándose el ofrecimien-
to de partidas de v nos, especial-
rnente de blancos potables, que la
citada Comisión está liquidando
en p'azos inferiores a los quince
días de la entrega o, mejor dicho,
del ofrecimiento. Liquidacién ésta
equivalente al 80 por 104 del total
importe de la partida. Bajo estas
condiciones de pago puede darse
par segura la eliminación de com-
plejos y prejuicios que hasta ahora
había venido sustentando el agri-
cultor. ^^a se entrega en cuerpo y
alma con seguridades de ser aten-
dido, y la noticia ha cundido como
reguero de pólvora, pero sobre
todo que se curnplan estas prome-
sas, pues según noticias de últ.ima
hora parece ser que no es todo el
monte orégano y que se retrasan
algunos pagos más de lo debido.
y eso no está bien, porque pudiera
cundir la noticia y perder terreno
en la opinión.

Hasta el momento, y según no-
ticias de muy buena fuente, se
calcula ugrosso modo>> que van
más de dos millones de arrobas
contratadas, aparte de los vinos
entregados para su conversión en
alcohol, que es la medida de ma-
yor efectividad con vistas a la eli-
minación de posibles exced'entes al
final de la campaña. Crjalá todos
se inclinaran por esta medida, pues
serían muchos los nr:llones de arro-
bas que desaparecerían sin dejar
rastro, que buena falta hace que
se pierdan para siempre.

A pesar de la intervención de la
Comisión, los mercados están ex-
cesivamente paralizados y se con-
fía que con este nuevo estado de
cosas pveda animarse. Menos mal
que la propiedad se encuentra muy
firme y hasta ahora no ha cedido
a demandas bajistas.

Los vinos blancos se encuentran
en propiedad entre las 25,50 y las
25.80, que son las últimas opera-
ciones realizadas y se exportan
entre las 28 y'as 28,50. Los alco-
holes andan entre las 30,75 y las
31 pesetas litro, y todos los sub-
productos poco más o menos que
el mes pasado. Quiera Dios ayu-
dar un poquito a este sector del
vino para que el agricultor pueda
vivir con un mediano decoro.

Melchor DtA^-P ĵ r^rr'a

l,`+!1
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Resumen de la situación de:;carczpos y cosechas
(Redactado y publicado por el Servicio de Estadística del Ministerio de Agricultura)

EL TIEMPO.

Durante la pri^nera decena de fe-
brero, el tiempo fue bueno en ge-
neral, con muy escasas precipita-
cionse, que se limitaron, en los
días inicia'es del mes, a algvnas
zonas del alto Ebro, Pirineos ara-
goneses, parte oriental del litoral
cant'abrico y Canarias. Más adelan-
te llovió en Andalucía, Centro y
Levante.

En la segunda decena, cambié
el tiempo ; ahors las lluvias fueron
de intensidad variab?e en toda la
península, a excepción de algunos
lugares de Levante y Baleares. En
las alturas superiores a los I.000
metros las precipitaciones fueron
de nieve.

El mismo réginren de lluvias per-
sistió hasta final del mes. Las pre-
cipitaciones fueron ocasionadas por
dos frentes de lluvias, que atrave-
saron la Península de Oeste a Este
y que afectaron a todo el territo-
rio peninsular, si bien fueron dé-
biles las recogidas en Cata:uña, Le-
vante y Baleare^, por llegar allí el
frente húmedo ya muy debilitado.
Destacaron, por su : ntensidad, las
lluvias recogidas en la Cuenca del
Dueco, algunos puntos del Centro,
Andalucía y Exrcemadura. Se pro-
c:ujeron en Palencia, Zamora, León
y Badajoz algunas inundaciones.
El día 25 se inició una mejoría del
tiempo en el Oe^te quc se exten-
dió luego al Cenlro, Extremadura,
Duero, Cataluña, Baleares y Le-
vante ; I a s pr^cipitaciones más
abundantes se registraron en An-
dalucía y en el resto fueron chu-
bascos débiles.

Reinaron tem^eraluras re'.ativa-
mente a:tas durante la primera de-
cena de febrero, para descender
idurante la segunda semana del
mes. A continuación se mantuvie-
ron moderadas y solamente sufrie-
ron algunas oscilaciones en los úl-
timos días. La máxima la registró
Murcia, con 25°, durante los días
3 y 20, y la míni^na, Soria, con 10°
bajo cero el día 9. En Murcia la
pertinaz sequía se acusa cada vez
más por sus daños en los secanos
y en e1 arbolado.

Los seis Observatorios que re-

cogieron más lluvia en la primera
quincena fueron: Huelva (con 105
milímetros) ; Sevtlla (55) ; San Fer-
nando (53) ; IguPldo (43) ; Teneri-
fe (39), y Vigo (34). Los seis Obser-
vatorios que menos Iluvia registra-
^on fueron Palencia, Murcia y Al-
mería, a razón de tres litros ; Ma-
llorca e Ibiza, solamente con dos,
y León, con unn.

Por lo que se refiere a la segun-
da quincena, las cifras son ya más
considerables, como puede verse :
Santiago, que recupera su prima-
cía con 250 litros ; Vigo (193) ; Cór-
doba ( I 30) ; Coruña (1 I 4) ; Cáceres
( I 14) ; León (109}, y Cuenca (149).
Como término de comparación,
Madrid, con 84. Los seis Crbserva-
torios que menos lluvias recogie-
ron fueron : Valencia (5 mm) ;
Murcia (5) ; Castell^n (3) ; Teneri-
fe (1), y Gando y Alicante, inapre-
ciable.

Los diez primeros días de mar-
zo han sido de alto nivel, con tiem-
po despejado, y desde el día 6,
temperaturas muy bajas, con ne-
vadas en el Norte y en Levante.

CEREALES ti' LEGUMBRES

El mes de febrero se inició con
signo favorable para los sembrados
de cereales y legumbres de otoño,
si bien en algunas provincias de
ambas Castillas, Extremadura y
parte de Andalucía y Aragón, la
fa;ta de humedad orig:nó algún re-
traso vegetativo.

Posteriormente, las lluvias de la
segunda quincLna y las suaves
temperaturas produjeron una nota-

ble mejoría en los ^embrados de
todas las regiones, a excepción de
algunas comarcas de Levante y
Canarias. Los temporales de Iluvias
de la última semana acentuaron la
mejoría de los cereales y legum-
bres ; sin embargo, el exceso de
agua produjo algunos encharca-
mientos e inundaciones en las zo-
nas bajas de Castilla, E.xtremadura
y región leonesa.

A excepción de esta última re-
gión, Galicia, Canarias y parte de
Levante, dond'e las perspectivas
son peores que la^ del año anterior,

en el resto de las regiones los ce-
reales y legumin ^sas de otoño pre-
sentan mejor aspecto, como vere-
mos después con más detalle.

Las condiciones meteorológicas
favorecieron las ^iembras de cerea-
les tardíos hasta la última decena
del mes, en cuyas fe^has, a causa
de los tempora'es, esta labor se
vió dificultada.

Han sido rnuy ac!ivas las labo-
res de barbechera, tamb:én entor-
pecidas al final, en ?as regiones ci-
tadas por exceso de htimedad.

Las labores preparatorias para
la siembra de ^ereales y legumino-
sas de primavera, así como su eje-
cución, se han generalizado en ex-
tensas comarcas de ambas Casti-
llas, región leonesa, Andalucía y
Cataluña. Las condiciones meteo-
rológicas de finales del período di-
ficultaron su ejecuciún en las pro-
vincias afectadas por temporales,
en especial en la región leonesa.

Se preparan en Lataluña los
planteles para el arroz.

Con relación al mes anterior, los
cereales y legumbres de otoño han
mejorado en Ciudad Real, Toledo,
NLadrid, Cuenca, Soria, Vallado.
lid, Palencia, Zamora, Burgos, Ala-
va, Santander. Vizcaya, Navarra,
Logroño, Gerona, Castellón, Má-
laga, Huelva, Córdo^a y Cáceres.

1-Ian empeorado solamente en
Salamanca, Badajoz y I_as Palmas.
Están sensiblemente igual, en Gua-
dalajara, Segovia, León, Lérida,
Huesca, Teruel, Zaragoza, Astu-
rias. Lugo, Pontevedra, Coruña,
Sevilla, Almería, Granada, Jaén,
Murcia, Valencia. Ba'.eares, Tarra-
gona y Barcelona.

Respecto a los de primavera, te-
nemos mejoría en Ciudad Real,
Cuenca y Valladoli.l, y situación
semejante en Valencia, Guipúz-
coa, Guadalajara y Granada.

Estableciendo la misma compa-
ración para el año anterior, en-
contramos signo positivo en Ciudad
Real, Madrid, Valladolid, Burgos,
Palencia, Salamanca, Cáceres,
Córdoba, Jaén, Granada, Málaga,
Baelares, Valencia, Cast.ellón, Za-
ragoza, Alava, !^Iavana, Gerona,
Lérida, Santander, Albacete y
Cuenca. Signo negativo, en Mur-
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cia, Las Palma^, Badajoz, Zamo-
ra, Lugo, León y Toledo. Situa-
ción semejante, en Vizcaya, Astu-

rias, Coruña, Pontevedra, Logro-
ño, Teruel, Huesca, Barcelona, Ta-
rragona, Almería, Sevilla, Huelva,
Segovia, Soria y Guadalajara. Esto
por lo que se refiere a los cereales
y legumbres de otoño.

En cuanto a los de primavera, te-
nemos saldo favorable para Gui-
púzcoa, Granada y Valladolid y
situación similar en Ciudad Real,
Guadalajara y \^alencia

VIÑEDO,

Se realizan las operaciones de
poda y las nuevas plantaciones,
con toda intensidad ; en algunas
zonas, estos trabajog se encuen-
tran muy atlelantados

Con respecto al mes precedente,
las cepas han mejorado en Córdo-
ba, Castellón y Gerona. Han em-
peorado solamente en León, y es-
tán en situación parecida en Hues-

ca, Teruel, L.érída, C,uadalajara,
Valladolid, Ciudad Real, Sevilla,
Málaga, Logroño y Navarra.

Comparando con el año ante-
rior, por estas mismas fechas, te-
nemos que se aprecia mejoría en
Castellón y Gerona. Empeoramien-
to en 1-.eón y I.érida y situación
análoga en Córdoba, Sevilla, Má-
laga, Vallado'.id, Ciudad Real,
Guadalajara, Teruel, Logroño, Na-
varra y Huesca.

OLI!'AR.

E1 exceso de Iluvias causó difi-
cultades a la recolección de acei-
tuna para almazara, que se encon-
traba adelantada en las comarcas
rnás productores. En Andalucía las
dificultades de entrega han servi-
do para regular la molturación,
puesto que había eYCeso de fruto
en las ahnazaras ; en parte de An-
ĵa'ucía O,iental la calidad del fru-
to ha empeorado a causa del em-
barramiento.

En determinados lugares de Le-
vante, Logroño, Na^arra y Extre-
madura, han finalizado las labo-
res de recogida, en tanto que en
Castilla la Nueva no han podido
terminarse a causa de las lluvias
de la segunda decena de febrero.

Con relac:ón al pasado año, se
confirma la mejor cosecha de acei-
te en todas las regior,es, a excep-
ción de Castilla la Nueva.

Con respecto al mes anterior, los
olivares han mejorar?o en Caste-
Ilón, Gerona, Córdoba, Jaén y Al-
bacete. Han empeorado en Balea-
res, Alava y Huelva. Están sen-
: iblemente igual en Navarra, Te-
ruel, Huesca, Lérida, Barcelona,
Tarragona, Madrid, Guadalajara,
Ciudad Real, Cáceres, Granada,
Sevilla, Málaga y Almería.

Si hacemos la comparación con

el año pasado, por estas mismas
fechas, tenemos que el saldo es
favorable en Jaén, Córdoba, Sevi-
lla, Cáceres, Granada, Albacete,
Ciudad Real, Castellón, Baleares,
Tarragona, Gerona, Teruel, Nava-
rra y Málaga. Desfavorab'.e, sola-
mente en Madrid y Lérida, y si-
tuación muy semejant.e en Barce-
lona, Huesca, Alava, Guadalajara
y Ahnería.

AGRIOS.

El ritmo de recolección y expor-
tación de naranjas sz presenta va-
riable según zonas, puesto que re-
percuten los precios bajos del mer-
cado exterior en los pagados al agri-
cultor. En Alm^ría está casi pa-
ralizada la exportación. La madu-
rez es normal para la época. Con-
tinúa la recolección de las varie-
dades asanguinasn, así como de
las <<ccmunes». Pasado el peligro
de las heladas, las perspectivas de
cosechas de agrios se mantienen
excelentes. A última hora han reac-
cionado los pr;:cios en Castellón.

Terminó la recolección del li-
món de la variedad aPrimafiori„
y está en plena madurez en Va-
lencia. Se recolecta fruto de la
variedad c^Verna:,. La mala situa-
ción de los mercados consumido-
res se refleja en la menor deman-
da y baja de pr^cios destinándose
parte del producto a transforma-
ciones industriales. La exportación
presenta déficit con relación a las
campañas anteriores.

En Valencia los naranjales han
mejorado respecto al mes anterior
y en relación con el año pasado
por estas mismas fechas.

FRUTALES EN GEVERAL.

Es buena la f'oración del almen-
dro en Cataluña, Ba'.eares y Le-
vante.

En Canarias pros^gue intensa-
mente la recolec^ión ,y exportación
de plátanos, apreciándose consi-

derab'.e aumento en sus rendimien-
tos.

Con relación al mes anterior, por
estas mismas fechas, los frutales
han mejorado Pn Gerona, Balea-
res Castellón y Pontevedra. Se
encuentran sin gran variación en
Málaga, Murcia, Valencia, Léri-

da, Huesca, Asturias, Lugo, Co-
ruña, Madrid, Jaén Sevilla y
Huelva.

Respecto al año anterior, por
estas mismas fechas tenemos me-
joría en Castellón, Murcia, Jaén,
Huelva, Madrid, Baleares y Gero-
na. Empeoramiento, en Lérida y
Pontevedra. T mpresi^^n muy pare-
cida en Lugo, Coruña, Asturias,
Huesca, Va^enc a, Málaga y Se-
villa.

HORTALIZAS,

Las he:adas de diciembre y ene-
ro retrasaron en Barcelona el pe-
ríodo vegetativo de la lechuga, a
la vez que perjudicaron a la mayor
parte de las plantaciones de la va-
riedad Trocadero, además de lo
que representa el descenso de las
calidadés. Prosigue con intensidad
la reco'ección y exportación del to-
mate procedente de Canarias. El
estado vegetativo es bueno y la
maduración adelantada. Pu e d e
darse por finalizada la recolección
en la región levantina, en donde
^e realizan transplantes.

En Las Palmas la exportación
c^el tomate se desenvuelve con to-
da normalidad, coincidiendo la
mayor producción con la fuerte
demanda de todos ,os mercados.

En Valencia se está p'.antando
la cebolla de la variedad c^Babosan.

I:EV1oLACttA.

En parte de Cast^lla ia Vieja y
región leonesa, las lluvias produ-
;eron cierto retraso en el arranque
y entrega de la remolacha azuca-
rera, operaciones qr^e ya han fi-
na'izado.

Se preparan terrenos para las
nuevas siembras en Castilla. En
Andalucía han finalizado las ope-
racione • de s:embrs en amp:ias
zonas. Son mejores las perspecti-
vas de cosecha en esta región res-
pecto al año precedente. Es bueno
el desarrollo de las • aíces tempra-
nas.

1'.l 1



Por su tamaño uniforme;
por su elevada germina-
ción: por sus plantas
fuertes y viyorosas; de
granos apr•etados y con
poco zuro.

MAICES HIBRIDOS

MULTIPLICAN LAS COSECHAS

Son, los
primeros maíces
híbridos del
mundo.

cusESna
CASTELLO, 57 MADRID

'UNA SEMILLA PARA CADA NECESIDAD"



A G R I C U L T U R A

LOS MERCADOS DE PATATAS
GENERALIDADES

Poco a poco los niveles de pre-
cios de la patata han llegado al
mínimo posible ; en varios puntos
se adquieren a 0,40 pesetas kilo-
gramo al agricultor y al por menor
en Madrid se han vendido a I,80
pesetas el kilogramo, y no sólo
por los agricultores directamente,
sino también por los minoristas,
indudablemente estimu'.ados por la
competencia.

Sobran todos los comentarios ;
la patata se alinea con otras cose-
chas o producciones récord, como
el aceite, vino, fru±a5, y entre ellas,
agrios, hortalizas, huevos, carnes,
leche, y, sin embargo, el valor
percibido por el agricu'tor será
inferior a 1963 que en 1962.

Para la superficie total de patata
de 455.000 hectáreas en 1963 se
han obtenido 55 millones de quin-
tales, esto es, un rendimiento me-
dio de 12,5 quintales : en 1962 la
superficie fue 409.000 hectáreas,
con 41,5 millones de qvintales, lo
que supone un rendimiento medio
de 10,2 quinta'.es.

Estas cifras han supuesto una
variación de 1963 a 1962 en super-
ficie del 11 por 100 y en produc-
ción del I 3 por 100 ; de aquí que
se mantenga para 1964 una super-
ficie 4 por 100 inferior a la de 1962,
como se aconsejó en anterior cró-
r.ica, esto es, una superficie inter-
media entre ambas, lo que con un
rendimiento normal permitirá abas-
tecer perfectamente al país.

Los precios han tenido, por tan-
to, una evolución muy distinta en
1962-63 que en 1963-64, cuyo de-

terioro es notable incluso teniendo
en cuenta las medias estadísticas
no ponderadas que publica la Se-
cretaría General ^hécnica del Mi-
nisterio de Agricultura.

E.s interesante poner de mani-
fiesto el diferente valor informati-
vo de las medias estadísticas úti'es
para muchos estudios, en relación
con los precios estacionales de
mercados concretos que obedecen
con mucho más sensibilidad a las
cambiantes ^ituaciones coyuntu-
rales.

En el cuadro adjunto se compa-
ran series de estos precios al agri-
cultor, que ac?ararán conceptos y
que demuestran la distinta finali-
dad de uso de ambas informacio-
nes.

Se observa a los cuatro prime-
ros meses del año una gran s^mi-
iitud en las series, lo que se inter-
preta por el peso casi exclusivo de
la patata tardía, obtenida en Casti-
lla la Vieja, y que, almacenada,
se ofrece lentamente, con un cur-
so creciente desde enero, como
evolución natural de irse termi-
nando los ccstocksn que han de sal-
dar con las recolecciones tempra-
nas ; en cambio, en los últimos
meses del año, en que la cosecha
de 1963 fue extraordinaria (aunque
mayormente en agosto y generali-
zados en octubre), la diferencia de
precios entre las medias estadísti-
cas y precios localizados, en pla-
zas tan insospechadas como Agui-
lar de Campóo o la vecina A^ar
del Rey, que drenan zonas tan pa-
tateras como Carnpóo, Valdivia,
Las Cepadas e incluso el Tozo, es
muy acusada, por pesar mucho

Medi:,a patina, totnl plns/I:,.

1962

^:nero ... ... ... ... 2,43
^ ebrero . .. . .. ... 2, 59
^/larzo ... ... ... ... 2,72
4bri1 ... ... ... ... 3,17
Mayo ... ... ... ... 3,94
Jun^o ... ... ... ... 4, I I
lulio ... ... ... ... 3,58
Agosto.. ... ... ... 3,10
^eptiembre ... ... 3,08
^ctubre ... ... ... 3,35
Voviembre ... ... 3,49
'iciembre 3 46.... ... ,

__t 9 ^; :;

Plazn dn cox^rhn Plazn de r,oeecLe
dr nedin t^nm- tardín (A^uilnr

po plne/k^. Je Cam^,6o
Frcilln 19b3 ptn.a/k_^. 19fi3

3,7Z - 3.30-3-50
4 26 - 4,25
5,06 - 4,50-5.00
5.19 - 4,60-4,^
4,19 2,50 -
3,11 1.25-1,40 -
2,02 1,25-1,30 -
1,95 - 1,10
2,00 - 1,00-1,10
I 90 I 00

plazas no ponderadas, como los
insu^ares de altos precios siempre
u otras localidades no tardías y
que por ello en esa época tienen
poca importancia cuantitativa en
producción.

Se van perfilando las reacciones
del agricultor respecto a las siem-
bras, y}lasta ahora es aparente
rma importante reducción de su-
perficie en los regadíos, pero no
es fácil de cifrar porque los medios
materiales y económicos a dispo-
sición de los Servicios de Estadís-
tica del Ministerio de Agricultura
son escasos, y sobre todo ridículos
si se comparan no sólo en valor
abso'.uto, sino también en valor
relativo dentxo de los presupuestos
nacionales de paíaes como U. S. A.
o Reino Unido.

Es evidente que para una pro-
gramación de siernbras anuales en
func:ón de la demanda interna y
externa es preciso disponer de un
eficaz y rápido, y por tanto costo-
so, sistema de avances y previsio-
nes d.e siembras y cosechas, que
sobre todo en los cultivos de esta-
cionalidad sucesiva en el área na-
cional como es la patata, serviría
para introducir rápidas modifica-
c:ones en los consejos orientado-
res de superficies ; téngase en
cuenta que en ia Península se ha-
cen siembras según las cotas so-
bre el nivel del mar, en '.os meses
de enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, noviem-
bre y diciembre, esto es práctica-
mente en todos los meses del año,
aunque con superficies mvy des-
igua'es.

Ahora mismo el disponer de la
superficie real de siembra realiza-
da en extratemprana y temprana,
desde noviembre a marzo, permi-
tirá seguramente dar una indica-
ción de mayor certidumbre, que
permitiese absorber parte de la su-
perficie disminuida por unas siem-
hras de medio tiempo, es decir,
de abril a mediados de mayo, y a
su vez posteriormente incidir psi-
cológicamente sobre las típicas
siembras tardías de la segunda
quincena de mayo a la primera
quincena de julio.

L4 PRO^iUCCIiÓN TEMPRANA.

1.85 - 1,^ Han aparecido ya las primeras

911
patatas tempranas de la variedad

941 0 75 0. - , - , ^^Etoile de León>> en Nlotril y Arran-

1^) ;



A(;H[CULTURA

P I. A 'J, .4

Comuu

Aguilar de ('ampn^^^ ... n,.,0-O,GU
Alicante __ ... ... ...
Alnu'ría ..
I3arcelona .
I3ilbao
}3ut'^-;Og ..

('astellcín
(;ranada _.
(;uadalajara
León ... ... ... ... ... ... 0,:;1)
LFrida .
Lugo ... ... ... ... ... ... t).,ti0
Madrid ..
:^Iálaga ..
'Vlttrcia ...
Orense
Orihuela
Oviedo

Palma de A1r^ll^r^a .

Pampl^na ... ... ... ...

Sartander ... ... ... ...

^to. Domin.qo ^ie la ('-

Sevilla ... ... ... ... ...

'I'pled^ ... ... ... ... ...

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

Vigo ... ... ... ... ... ...

Vitoria ... ... ... ... ...

U,:ill-U,GU

n,,^U

U,^II

( A M P O M A Y O R I ti T.4

CaGidad V^ic^un Común C'nl,idud hu^^n

II,JII-1

1 ,3:,

^).^a

1.:1O-1,.}U

1

) .}p-l,^^ll

i.'^u-l.so
1 ,3U

1,.-^U-.'..UU
,1 i ^-'^,3.^
I,i:^

Y..^ti

`^,;31]-'^,(i0

2?,^0

4,JU imp. ^
.^,:^0 l^x^nl 1

l..-,ii-l,[Si) '?.'_':,
1 ,'? U
I ,ZS
I.({U I..SU

Banner en Adra ; como patata de
primor tiene precios altos, que han
pretendido colocarla en plazas co-
mo Madrid al precio de ocho pe-
setas kilogramo y antes de San }o-
sé en compet,encia con las viejas
que existían en los mismos esta-
blecimientos de lujo al precio de
3,50 pesetas kilogramo. Pero más
importancia como plazas consumi-
doras de esta patata tierna, peque-
ña y repelable, tienen las ciudades
de más alto nivel de vida en Es-
paña, como San Sebastián, Bilbao,
Eibar y Barcelona ; a fina?es de
marzo se incrementaron los envíos,
al mismo tiempo que descendían
los precios del agricultor.

Algunos exportadores han co-
menzado a movilizarse para Em-
barcar «Etoilesn lavadas, ya que
:ólo con este req;iisito son admiti-
das en el Reino Unido, donde ya
están presentes las patatas cana-
rias.

Hay incertidumbre sobre la con-
ducta del mercado inglés, que por
ahora no parece animado, ya que
hay abundante oferta de patata
vieja en estado excelente.

PRECIOS.

^'a dijimas que los precios se
habían hundido, y hoy al agricul-
tor se le paga la patata tardía co-
mún entre 0,50 y 0,80 pesetas ki-
logramo, aunque hay plazas espo-
rádicas a 0,40, indud.ablemente por
el deficiente estado del género.

Ahora será buena ocasión para
los criadores o cebadores de cer-
dos, en zonas patateras, de ensilar
patata cocida ácida que garantiza
una conservación con ma<^ttifica
palatibilidad para estos animales ;
con el precio de 050 pesetas kilo-
gramo se obtiene un costo medio

LOS REMOLQUES «LEBRERO»
DESDE 500 A 20.000 KQS.

BASCULANTE3 A MANO, A LA TOMA DE TiJERZA,

VOLQUETES Y PTJOS INVADEN ESPAF(A PORQUE SON

0

MAS ROBUSTOS

MEJOR TERMINADOS

MA%IMA (^ARANTIA

N[C[81TAY08 R1CPR[HiNTANT= n

INDUSTRIAS LEBRERO, S. R. C.
MILAQRO (Navarrs) Tcltfono 50

a.:^u
^,:,U-

G.. ^ u

M f 7^ (1 R I S T A

f'orntín Cnlirlad ^A'ur°t'rr

l,till-2,^IU 3,ít11
O,NU-I

l,til)-'?,4U :;,:i^l `i

'?,: ^U

de reposición de 8 pesetas kilogra-
mo, mientras que con cebada es
del orden de 16 pesetas, luego es-
tá muy claro el negocio.

Es lástima la falta de contnui-
dad y la limitación de medios eco-
nómicos de nuestros agricultores,
yue con base cooperativa podían
resolver este y otros problemas,
creando una demanda estable de
medios de producción, pues si no
éstos desaparecen como ha suce
dido con las pequeñas industrias
que en Castilla la Vieja 'fabricaban
aplastadoras y esterilizadores de
patatas para este ensilado ácido.

E1 cuadro adjunto refleja los
precios en las plazas más impor-
tantes, y en el que se observa que
sólo se ofrece prácticamente pata-
ta tardía ; al mismo tiempo los pre-
cios son para el agricultor bastan-
te mejores en el ámbito nacio-
nal.-J. N.
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PHO('l,t)1^111:ATO I)F llnliOi.t)-

l;A('IO^ 1)1^. LA POTI^:^('lA
I)Ir 'I'ItA("1'(liil?ti A(:RI('Ol-A^

1?n el «I3oletín Oficial del I^atado»

clel día 2U de fehrero de 1!)(s1 se pu-
hlica una O rdcn del 1linister°o cle
Agricultura cu^•a parte dispositi^-a
dice así:

1.^ Para el registro ^• matrictilacicín
de un tractor en las Jefaturas Agm-
nórnicas será necesario que su poten-
cia ha^•a sido homologada por esa
Dirección General.

2.^ 1. A los efectos indicados en el
ntímero anterior, toda variante intrn-
ducicla en las caractcrísticus de un
tractor que altere su potencia, al n^o-
tor ^ a la tnma de fuerza, ser•á cun-
sidcrada como determinanlc^ de nue-
^-o model^ ^- puesta de manifiesto por
el fahricante, nacional o e^iranjer^,
por medio de una modificacicín de
denominación primitiva.

2. l,os requisitos citados serán de
aplicación a cualquier tipo de trac-
tor, oruKa, semi-oruga, de rucdas, por-
ta-aperos u otros, excluyendo, de n°o-
mento, los motocultnres o tractores de
tm eje, para ]^s que esa i)irección
General podrá haccr evtcnsi^^a esta
Orden oprn•tlmamente c^n las modi-
ficaciones de detallc que sus pectil^a-
ridaclcs de loda índnle q consejen.

3.^^ l. I.:c potencia hornologada

scra l;l cles.u•rc,llada por cl tractor a

la to^nn de fuerz q trasera, e q prtte-

hcl de potencia máxima sostc^nida de

clns hor•as de dur.acicín. girando su

motor a la vclocidad designada como

nominal pc^r• el fabricante, siempre

que a c<sta cnrresp^nda ^tra de la to-

ma de fuerza no superi^r a r,40 -}- ]0

revoluci^nes por• minutn. ^ reducien-

clo, en caso contrarin. la del motor

hnsta qtte se obten^a en l;r citacla

t_ d. f. una velociclnd c•^rnprend!da

entre :^^10 _ l. :, r•e^•oluci^ncs p^r mi-

nllt (1.

3. Tamhic^n scraí efectulyda La h^-
mologación de la potencia obtenida
en condiciones análogas a las del pá-
rrafo precedente, a velocidad de la
toma de fucrza de L000 + 3:i revolu-

ciones por minuto, cunndo se trate
de tractores provistos ú nicamente
con t. d. f. de este rós;imen nnminal
} dimensiones corresponidentes, con-
fnrme a la norma ;;. A. 1^;. .l 719.

3. I:xcepci^nalment°. podrá asi-
mism^ oceptarse -pre^^ia la oportu-
na certif:c.ccirín del fahricante- ]a
homolnKación de la potencia desarro-
llada pnr un tractnr en ejes distin-
tc^s de la toma cle fuc^rza trascr•a, cu;in-

do el modelo careciera por diseric^
de la m1Sma.

L^^ La homologación genf^ric q dc l;r

potencia de un modelo de lractc^r
será efectuada:

T. Por c<convalidación» de su prue-
ba ccmplcta, realizada con arre,^lo al
Código de Aormas de la O. C. D. F.. ^
refrendada por tma de ]as autorida-
dcs responsahles.

lI. Por .ensayo reducido» de una
unidad en la Estación de Mecánica
Agrícola, cuando por inesistencia de
dicha prueba, carencia cn ]a mis-
ma de ]os datos preci,os para la ho-
mologación u otm motivo juzgue ne-
cesario esa Dirección General aplicar
este segtmdo procedimiento.

III. 1'or ^identificación», cu;cndo
se detcrmine, a petición de parte r^
de oficio, la equivalencia del tractor,
a los efectos de esta Orden, con otro
de la misma marca de denominación
diferente anteriormente homologado.

5.^ La homologación particular de
la potencia de un tractor determina-
d^ será efectuada en ]os casos ^ se-
glín se especifica en el ntímero 11
de esta Orden, ^^ a nin,lín efecto cau-
sará precedente para otros iractores
dcl mismo modelo.

G.^^ I,a .potencia de inscripción»,
que así se denominará. por ser la que
las Jefaturas Agronórnicas harán fi-
gurar en su Registro de Tractores. se
r<rlculará refiriendo el resultadn de
]a potencia homologa.ta a las con-
diciones atmosf(ricas normales, y
ser^í espresada en mímern entero
de r. v.

7.^ 1. Interesado un importador
o fabricante en ]a homologación por
convalidación de la potencia de un
tractor, elevará -por duplicado- a
c^a Direccicín (;eneral, a travc^s de la
ratación de b1ec;5nica A^rícola, ]a
nportuna clocumentaci^ín, quc com-
prenderá:

nl Snlicitud correspondiente, acom-
pariada de holetín oficial, editado
en español, franc(s o inglés, del en-
sa^-^ del tractor, realizado segtín el
('cídigo de la O. ('. n. F,.

bl ('atálogo con información ±óc-
nica detallada del tractor.

2. Recihida la doctm^enta ĵ ión ante-
ri^r, esa i^irección General determi-
nará la potencia de inscrip^icín co-
rrespondiente, que; en el plaio má-
ximo de r)uince días, crnnunicará al
fahricante o importador ^- a las Jc-
faturas AF;ronómicas, a las que au-
torizar^í a registrar v matr`.cular los
tract^res rle! modelo en cuesticín, sal-
^^o que, cn el rnismo pluzo, foi•mulc

crbser^•aciones o notifique al intere-

sad^ la necesidad dc efectuar el cn-
sa^'o reducido.

3.° 1. Para ]a realización de un
ensay^o reducido, el fabricante o im-
portador interesado elevará -por clu-
pl(cad^- a esa I)imcción General, a

trat•c^s de la Estación dc^ ^tecánica
Agrícola, la oportuna ^iocumentaciún.
que comprenderá :

a] Solicitud correspondiente, en la
que se indicará el día a partir de1
cual podrá inspeccionar ]a estación
referida todos los tractores de que
el interesado disponga en f5brica o
almacc^n importad^r -que, rnmo mí-
nimo, serán cinco- constrllidos y re-
gulados esactamente igual que los de
serie. Si se tratase de petición dr tm
importador, la solicitud incluirá de-
claración formal de no haherse efec-
tuado c^n el tractc^r la prueba de
]a o. r. n. z:.

bl ('atálogo con información CFcni-
ca detallada del tractnr.

2. Recibida ]a documentación rm-
terior por ]a Iatacicín de Mecánica
A,^rícola, se elegirá ^• precintará de
entre las un^dades presentadas por
el inicresado la destinada al ensayo,
que. q ccvntinuacicín, será remitida
por el mismn a la estaciGn indicada.

3. Rodaclo el tractor en dicho ('en-
tor sc:;tín las especificacirtncs del
constructor, se cfectuarán las prue-
has con arrc.qlo a Ins concl^c'one^ re-
^lamentadas en esta Orden. ^^ sus re-
sultad^s se connrnicarán por la 3?sta-
cibn de \tecúnica Agrícola a esa 1)i-
rección Gencral, pora que ósta noti-
fique la potencia de inscripción al
interesado p a]as Jcfaturas Agronó-
micas, a las que autorizará a regis-
irar ^^ malrictilar los tractores del
m^cielo en cuesticín.

4. 1?sta tramilacilm sc realizará en
el plazo má^imo de ^•cinte días, con-
tados a p,artir de aquel cn que las
unirlarlcs presentadas por el intere-
sacl^ h,r^^an quedado d'^puestas para
la clección de la que ha de probar-
se, a condición de que cl importa--
dor o fabricante huhiere comunicado
esta fecha con lma antelación mí-
nima de cinco días }- depositado en
la Estación Mecánica Agrícola ]a uni-
dad clegida no más tarde de las no-
^•enta ^ seis horas después de ser pre-
cintad;c. lodo ello en el supuesto de
que n^ se formulen ohser^•ac:ones o
se dccrete la homol^gación por iden•
tificacicín durante l^s quince días si-
guicntes a la recepción de la solici-
turl c]c ensa}^^.

;. tii se trrita^c cic tm nuet•c^ mn-

1^)^)



explote sus ponedoras en

^ATERIA
y conseguirá

mayor rendimiento

Nuestra gran producción nos
permite ofrecerle ahora, la
misma calidad a un precio

más ventajoso.

CASTELLO, 55 MADRID,1 - T. 236 72 10

Nec^sitamos distribuidores en toda Es-
p^^iia, introducidos en avicultura.

Publictd^^d ARREO.-M^drid
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delo cle lracwr nacional, la tramita-
ciún anterior se reralizará en el pl::zo
máximo de siete días, ^ontados igual-
mente a partir de aquel en que el
constructor tuvo dispuestos los trac-
tores, a conclición de que el mismo
huhiese comunicaclo esla fecha con
w^n anlclación mínima clc ciie•r, días y
clepositado en la }?stacicín ae ^Iecá-

n;c:t A^;rícola la unicl:ul elegida no
m:ís tarde cle las cuarenla y ocho ho-
ras clespur^s de ser prec:ntada, todo
cllo en el supuesto de que no se for-
mulcn olrservac ones o se decrete la
homologació q por ideraa`cación du-
rante los quince días si^uientes a la
recepción de la solicitud de ensapo.

!L^^ 1. Inter•esado tu^ fahricante o
imporfactor en la ho^^:ologa^^:ón por
iclenl:f:cación de la potenc:^t de un
tractor, elevar^í -Por clupl.cado- a
esu I)irección General, a través de
la I^7stac:ón de 3lerínica A;;r'icola, la
oportuna documentacicín, que conr-
prender.í:

a) Solicilucl crn•respond^ente, que
incluirá, cu.rnclo se trate de petición
de ttn importaclor, <lcclaración ibr-
mal cie no haberse efectuado con el
lractor la prueba de la O. C. ll. E.

b) Catálogos-con inform:^ción t(c-
nica adicional, si fuere preciso- de-
mostrativos de la pretcntlida equiva-
lencia de los tractores en cuestión,
^n lo qtte a sus rnotores, e,jes de las
,omas de fuerza . transmisiones en-
tre dichos ór^;anos retipc^cta.

2. Ttccibida la documenlación an-
tcrior, caa I^irecciún General deter-
minará la potencia dc ^nscripcicín co-
rrespondienle, que, en cl pla•r.o má^i-
mo dc quince rlías, rcirnunicará al fa-
bricante o import^ccior ^ a las Jefatu-
ras Agronórr^icas, a las qttc atttori-
zará a regish•ar ^^ maU^cular los lrac-
tores c1e1 modelo en c•uestión, salvo
que, en el mismo plazo. formule ob-

ser•vac;ones o notifique al intere_rado
la necesidad de efectuar el ensa^-o
rcducido.

]0. Sin perjuic^^ de las comtm'ca-
ci^nes :t los intere^ad^s ^- a las Jefa-
turas .4^rnnóm^cas mencion:^das en
lns anteriores número^ séptimo, oc-
lavo ^ nm-cno, tcxla homolc^,^ación de

potenc^i:c por con^alidacicin, c^nsayo re-
^iuciclo rc iclentificación 5erá publica-
cla en cl «f3crletín í)fici;il del Estado».
(^omo complemento de los datos de la
potencia homologada, : e consignarán
I^s consumos de combustible y C. V.
desarrollados por el ^ractor, en su
toma de fuerza, a velocidades varia-
bles cle su motor, entre las que en
todo caso figurará la designada como
nominal o de rc^gimen por el fabri-

cante.

11. l. l^,n el ca^^o cle que un agri-

cultor ha>>a de proceder al ref;istro ^•
matr;culacicíu dc un tractor no ho-
p^rolofiado genÉ^ricamente, adquirido

en circunstancias especiales que no
perrniten dicha homologación gené-

rica, bien porque lo importe direc-
tamente a su nombre, ]o compre usa-
do y matriculado en Registros dis-
lintos a los de las Jefaturas Agroncí-
micas o por otra causa eacepc;onal,
deber^í remitir a esa Dirección Gene-
ral la oportuna solicitud de homolo-
gac;ón particular de la potenc;a clel
tractor, acompañada de catrílut;o u

información técnica del mismo que
permita estimar dicha potencia.

2. Recibida la documentacicín an-
terior, esa Dirección General determ:-
nará la potencia de cnscr:pc_ón co-
rrespondiente, que, en el plazo má-
x:n;o cle quincc días, comunicará al
interesado ^- a la .iefatura Agronómi-
ca respectiva, a la que autorizará a
registrar y ma[ricular el tractor, sal-
vo ctue, en el mismo plazo, formule
obser^•aciones o, por no ser especia-
les las circunstancias de la adquis"-

c^ón del mismo, resuelva la necesi-

cíad de esperar para su inscripción a

la rcalización de homologación genc^-

rica del modelo.

I'3. ^n el plazo máximo de un

mes, a partir de la homologación ge-
nérica de un modelo de tractor, su
fabricante, importador o datribuic3or
cteberá hacer figurar la «potencia de
in^cr^pción» en toda d^cumentación,
informac!ón o propa.ganda del mismo,

que menc:one numéricamente otras
po;encias, en car•acteres y lugar tan
o>tensibles, al menos, como los uti-

lizndos para eapresar éstas.
13. Tocla actuación de un íabrican-

tc^ o'.mportaclor que orig:ne un falso
incremento de la potencia homolo-
,^ada de un traclor dará lugar, cuan-

do se dcscubra, a la nulidad de la
homologación, que será publicada en
el «I3oletín Oficial del Estado».

14. Independientemente, cualquier

infracción por acción u omisión de
lo dispuesto sobre las potencias y su
homologación practicada por un fa-
bricante, importador ^ distribuidor,
se clas:ficará ,y sanc:onará de acuer-
do con lo especificado en la Ley de
]0 de marzo de 1941, l^ecreto de 27 de
marzo de ]953 }^ disposic^ones com-

plementaria^.

l•i. Lo^ ensa}os rec:uc•'cios y las
homologaciones serán gratuifas para
las empresas p agricultores interesa-
dos, y sus importes se sufragarán por

esa nirección General, con cargo al
correspondiente presupuesto de gas-
tos de la exacc ón p•3rafiscal 21.02,
sobre mecanización agrícola, a excep-
ción de aquellos que origine et en-
vío de los trac:ores a la Estación de
^Iecánica ARrícola, que serán de cuen-
ta cle los inteersad^s.

I(^. Las prescripc:ones cle :a presen-

te Urden entrarán en vit;or como si-
gue:

L Para acluellos moclclus cle lrac-
tores que en 1 de ma^'u prú^:mo sc^
encuentreu en venta, las homolo^^a-
ciones genéricas de sus potencias se-

rán efectuadas -sin sujecic;n a Icrs

pla-r.os estahlecidos en esta (^rden-

durante cl ^emestre de ma^o a octu-

bre, ambos meses inclusivc, en la:^
fechas que esrt Direcc:ún General cle-
terminará y comunicará a los intere-
sados, con la antelación posible. A

fin de que los tractores de los mu-
delos indieado en el párrafo anterior
puedan contintrar matriculándose en

las .Tefaturas Agronómicas en tanfo

se producen sus homologaciones co-

rrespondientes, los fabricantcs e im-
portadores respectiti^os facilitarán a
esa Dirección General, antes del día
15 de abril próximo, relación nominal
de los que tendrán en oferta a final
de dicho mes, con sus ^lenominaciones

de marca 3^ modelo evpresadas con

fidelidad absoluta.

[ 1. Para toclo mc^clcl^ dc tractor
que, a p:rrtir de 1 cle ma^-o prcísimo,
se fabt•ique o importe por vez pri-
mera, la hrn^,ologación genc^r:ca de
su potencia será necesaria para su
registro ^- matriculación.

III. Para todo tractor que la pre-

cise, por carecer de hcanologac'.ón ge-
nérica o de autorizacicín de inscrip-
ción transitoria, la hon^ol;;ación par-
ticttlar dc^ lsc po'enc:a será necesar:a
para su ret;atro y matriculac;ón a
partir clc^ 1 de maĵo próximo.

^Iadricl, 74 de I'ebrcrro de 19G4.-

(.^(Y)i OL'Q,ti'.

C.P2EACIC)^ DE Uti CF.tiTHO I)E O1.I-
ViC'UI,TURA i' l:LAI"(l'I'Et ^T.A El^

I3AE7, A (JA''\ 1

1^7n el «I^oletín Oficial del Estado»

del día 1^ de mario de 1J6^1 se pu-

blica una Orden del Ministerio de
Agrictiltura cuya parte dispositiva di-
ce así:

Primero. Se crea el ('^entrn de Oli-
vicultura y Ela}^otecnia de Saeza
(Jaén), dependientc de esa i)irección
General de Agricultura, que estará re-
gido por tm Patronato c^nst:tuicl^r ^le

]a siguiente forma:
Presidente: EI t^cchernaclcn- civil dc

la provincin.
Vicepresidentes: ha Pres:dente de la

Cámara Oficial Sindical Agraria y un
representante de 1a Cooperativa Pro-
vincial Agraria.

Vocales: L1n representante de la Ex-
celentísima Diputación Provincial, el
Ingeniero Jefe de la .Tefatura Agro•
nómica, un representante designado
por el Consejo Superior de Investiga
c'ones Científicas, otro del lnstituto
tiac'onal de Investigaciones Agronómi-
cas, el .lefe del 5indicato Provincial
del Olivo, cinco ar^ricultores en repre-
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sentación de las Cooperativas Ol:vare-
ras que radiquen en la zona de in-

Nuencia cíel C'entro, un Alcalde de la
zona olivarera de 1<t provinc;a, lm

E'res:dente de la Hermandad de I.a-
bradores y Ganaderns de la misma
;:ona, un representante del Servicio de
1^_xlensión Agraria y el Direc:or tc^c-
n^co del Centro, que actuará de Secre-
lario del Patronato.

Segundo. Los Vocales representan-
tes de los distintos Qrganismos ofic'a-
les serán nombrados po ret Director
general de Agricultura, }' los restan-

tes, a propuesta de las Autoridades y
.ierarquías correspondientes.

Tercero. Dcl seno del Patronato se
constituirá un Corrlité Permanente,
quedando facultado el Director gene-
ral de A^ricultura para su cornposi-
ción y designación de las personas
que en el mamo deben inlegrarse.

Cuarto. Ser^ín finalidades y func:o-
nes del ('entro:

a) Colahorar uctivii y permanentc-
mente en el planteamiento ^' t^tudio
de ]os principales problemas re^lacio-
nados con la olivicultura ^ ela^•utec•-
nia, orienlados a la experimentación
y aplicación en el ámbito de la zona

en que el Centro radica.
b) Establecer las oportunas cone-

xiones con los Centros de Investiga-
ción con los que se relacione.

c) lnformar de la posible ap^tric:ón
de plagas y enfermedades prescribien-
do los tratamic^ntos fitosanitar:o^ pre-
cisos más r ecomendables.

ch) Desarrollar t'I programa de tra-

bajo que se le encomiende y elevar
]a ^Iemoria anual de lo realir,ado.

d) Cualesquiera otras misiones que
en relación con ]a olivicultura y ela-
yo^ecnia pudieran encomend^írsc'le.

(Zuinto. La Dirección General de
Al;ricultura aportará al Centro que
se crea las instalaciones y campos de
la finca «Las ,vlontalvas», así como cl
personal facultativo y tecnico. Iĵn c'1
supuesto de cese de actividades del
('entro creado por esta Orden mini^-
ter'al, dicho C'^entro directivo se haría
cart;o inmediatamente de los campos,
instalaciones y personal aportados
para su utilización.

Sexto. Para el cump]imiento de sus
fines, el C'entro, bien directamente o a
través de conciertos suscritos, poclr^t
recibir aportaciones de] Fstado, pro-
vincia, Nlunicip:o, Organización Sindi-
cal ,y entidades de car^eter pítbl:co y
privado, así como de personas físicas
o jurídicas.

SFptimo. I^.n el plazo de tres meses
el Yatronato deberá elevar a e• te 11i-
nisterio para su aprobación, ct lrav/^s
de la Direccitín General de Ac;ricultu-
ra y con su informe, el oportuno lie-
glamento para el funcionamiento del
Centro de Olivicultura y Elayotecnia
de Raeza.

Octavo. Queda facultada esa Direc-
ción General para dictar las normas
necesarias psra el mejor cumplim:en-
to de lo que se dispone en ]a presente
Orden.

Madricl, 17 de febrero de 196a.-
('hnoz'us.

^strocto del
BOLETIN OFICIAL

QEL ESTADO
Lei dc FunclonurEt>h ( 'itllt^ dcl F.t+tadu

D creto número 315i64, fecha 7 de

febrero de 1964, por el que sc aprueba

la LeY articulada de Funcionarios Ci-

viLes de1 Estado. («B. O.» de1 15 de fe-

brero de 1864.)

Pehr,a dt'I salmón y dc la trucha

Rzso:ución de 1a Dirección C3eneral

de Montes, Caza Y Pesca Fluvial, fecha

12 de febrero de 1964, por la que ^;e

dispane los períodos hábíles para la pes-

ca del salmón Y de 1a trucha durante

el año 1964. f«B. O.» de.l 18 de febre-

ro de 1964.)

^"fas pecuarla.q

Orden del Ministerio de Agricu7tura,

fecha 5 de febrero de 1964, por la que

se aprueba la clasificación de las vias

pecuarias existentes en e1 término n^tr-

nicipa-1 de Prwna (Sevilla). («B. O.»

de1 18 dc febrero de 1964.)

En el «Boletín Oficial» de1 26 de fe-

brero de 1964 se publica otra Orden dc!

mismo Departam^ento ^^ feoha 15 d-e di-

cho mes, por la que se aprueba la cla-

sifica:ción d° las vías pecuarias existen-

tes en el término mtmicipal de Santo-

yo (Palencíal.

En el «Bo'etín Ofícia'.» del 6 de mar-

oz de 1964 se publica otra Orden del

citado Ministerlo ^ feoha 10 d^e fe^b^re-

ro de 1964, por la due se aprueba la

clasíficación de las vfas pecuarias exis-

tentes an el término municipal de ES-

pejón (Sorial.

En cl «Boletín Oficial» del 6 de mar-

zo de 1964 se publica otra Orden del

Mínisterio d^e Agricultura, fceha 20 de

febrero de 1964, por :a que se aprueba.

la clasificación dc ,las vías pccuaria^s

existentes en el término mu^nicipal de El

Sancejo (Sevillal.

Ilomolo^a.t•iún de putent•la dc lraclurca

Orden del Minisberio de Agrtcultura,

1'echa 14 de febrero de 1964, por la que

se estab'.ece et proceditniento dc homo-

logación de la poL. ncia de los tractoroti

agrícolas. («B. O.» del 20 de febrcro
de I964. )

('oncentrtcidn parrcl;tria

Ordenes de1 Ministerio de Agricultu-

ra. fecha 6 de febrero de 1964, por ias

que s.^ aprueba e1 plan de mejoras te-

rritorlales Y obras de las r,on<i_ti de con-

centración parcelaria de Leciria. del Ca-

mino y Sa^lcedo (Alava), Cucho Y Bust,o

da Trevíño (BurgoS), Barbadillo dcl Mer-

cado (BUrgo^), Torre)ón del Rey IC3ua-

dalajara) y Enquiroz (Navarral.

En ol «BoLrtín c^ficial» dcl 21 de fe-

Tlrero de 196i se pub'ic^in otrah tres Or-

denes del mismo Departamento, fccha

6 de dlcho tnes, por 'as ttttc vr aprueba

el plan de mc±oras Lcrritoriales Y obras

en las zonas de concentración parccla-

ria de Haroa.]o de ]as Torres (Avilal.

Las Inviernas fC3uada,lajaral y Rasuc-

ros (Avila).

En el aBo'rtír. Oficia'» de] 3 de m^r-

io d^e 1964 sc pub'ican ios Decrctos nít-

m^ros 470'6^# a 476^ 84. de fecha 13 d^^

febrero de I°^61, p^or ]oti due sc declar,t^
d,^ uti'idad pítblica las conccnt,raciotrcti

percelarias de '.^s zonas d^^ Ordo^S•inu

(Alava), Bonilla ICttcnc;t), Carr;^I dt• ln.

Vega ILeón1, Torsil d^ Fondo (Letinl.

Hcrrera de Va'dccanati (P;ilenciat, Fucn-

t,^ de Santa C.uz fSagovia) Y Amusqui-

llo IValladolid).

En el «Boletín Oficia:» del 11 d^

nrarzo de 1964 se publ'ican '05 Decr^-

tos 547!64 a 556/64 d^I Ministcrío de

A^ricultura. fecha 27 da fcbrcro par;ido.

por loti que se declara de ut,i'idad pít-

h'ica la concentración parcclaria de 1as

vnnas de San Mani^•d d^^ Pcna (La Co-

rtn5al. Santa Eulalia ^d^ Pzreira (La Co-

rtuia^. San Martín dc Larafio ^I,a Co-

ruf^a). eCrvico Nav^_ro iPalencial. Mc-

n:ses d^, Campo^s (Pa!^^nclal, Arenilla5

d^ ^a:deraduey iLeónl. Nieva-Ortlgo5a

de Pe s t a ti o (^Segovia 1 y Caracenilla

rCuenca).

('onver^';u•Irm de hurltt^

Ordencs d°1 Mini^ter'.o de Agrlcultu-

ra, fccha 3 de febrero de 1964, por las

aue ee apruebart los planes de conser-

cación de sue'os d^e varias fineas de ]os

términos municípale.a de María (Alnrc-

rtal. Alosno Y Vlllanueva de 10^5 Castl-

Ilcjos fHUelval. («B. O.» dcl '^0 dc i'^-

broro dc 1964.)

En et «Bo.letín Oficia]» del 9 dc mnr-

zo de 1964 se pub'ica otra Orden dc'.
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mismo DcP:u'tam^nto y fecha 26 de fe-

brero de 1984, por la que se aprueba

el plan de conserva.ción de suelos del
t.érmino munlcipa' d^ Tarazona de Gua-
rr[ia fSalamanca).

En el «Boletín 01'icial» del 10 de mar-

zo de 1964 se pub'ican otras dos Orde-

nes del Ministerio de Agricultura, fecha

:73 de febrero de 1964, por las que se

aprueba el plan de conservación de sue-

los de las flncas de los términos muni-

clpales de Torre de Juan Abad (Ciudad

Reail Y Adamuz ICl,rdoba).

I;^plola^•lon^•^ a^r,irian faml l:^ren
protea;ida.

Ord.n de1 Minislcr:o dc Agrícultttra

fecha 29 de enero dc 196^. por la que se

d:•c:ara c^plotación agraria familiar pro-

tcgldas a una finca de la provincia de

Vizcaya. («B. O.» del 20 da febrero d^

1964. )

\unn;t^ par;i la fabri^•:u•liln y denomina-
clún de que^uv

Ot•den del Ministerio de Agrlcultura,

techa 17 de febrero de 1864, por la que

se prorroga hasta el 30 de jtmlo de 1954

el plazo para la entrada en viqor de 'as

normas que por ]a dc 10 de ^rosto de

1963 se determinan para la fabricación

y denominación de n,uesos. («B, O.» de1
2'L dc febrcro de 1964.1

('om^K•:xtorta p:tra cl ^•ultico dcl tab;rco
durante la camP;uia 19fi4-196.i

Orden del Ministerio de Agricu'.tura.

fecha 5 de febrero de 1964, por las que

se aprueba la convocatoria para. e] cul-

tivo del tabaco durante 1a campat5a 1964-

1965. («B. O.» del 25 de febrero de

1964. )

A;; K1 C U L.'1'l; lt ^

licp;;;uurnlari^iu del trabaju en Lr. ín-

dustrias claboradorah dc arroz

Orden del Minister;o de Trabajo, fe-

cha 12 de febrero de 1964, por la que

se modifica 1a. Reglamentación Nacional

de Trabajo en ;a Industria Elaboradora

d° Arroz de 26 de agosto de 1950. («Bo-

letin Oficia.l» del 26 de febrero de 1964 1

Lucha contra el muho :uu' dcl tabacu

Ftssolución de la DirECCión General d^e

Agricultura, fecha 25 de febrero de 1964,

por la que se dan normas para la lu-

cha contra el moho azul dei tabaco en

la campaña 1964-65. i:<B. O.» de1 29 de

febrero de 1964.1

Ke^'Iai1n de prccloN para I:G^ ohrar tle-

pendlentc+ dr1 ^liuistcriu dc :^gricultura

Decreto número 417; 64, deL Ministerio

de Agricu tura, fecha de febrero de

1964, por el que se aprueban 1as fór-

mulas tipo para e1 cálculo de los coefi-

cientes de revisión de precios de las

obras dependientes de dicho Departa-

mcnto. («B. O.» del 2 de marzo de 1964.)

KeKUlaciún de la oampafia al„odouera

196a-(i5

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 2 de marzo de 1964, por la que

se regula la campaña a'godonera 1964-

1965. («B. O.» de1 3 de marzo de 1964J

F:nlidades Culaborador:cti del ^linivte^rio

de .1Krícttlt:ur;x

Orden de1 Ministerio de Agricultura,

fecha 4 de febrero de 1964, por la que

se concede el título de Entídad Co'a-

boradora de dicho Ministerio a las que

se mencionan. («B. O.» del 6 de mar-

zo de 1964.)'

1)ra•.laraciuu dn e^iai^rtci:^ dt+ plasa,^

iorc^;t:xlen

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 29 de febrero de 1964, sobre de-

claración de exLstencia de plagas fores-

tales. («B. O.» deL 9 de marzp de 1964.)

KeKUlaei^in de 1;^5 f:xcultades ^anclona-

doras dcl S. O. 1. V. IL. E.

D^creto del Ministerio de Comercio

nítmero 533!64, fecha 27 de febrero de

1964, por el que se regulan las facul-

tades sancionadoras del S. O. I. V. R. E.

i«B. O.» del 10 de marzo de 1964.1

1'ulunlr.acioncs dc Inlerét; naci^ntal

D^tretos 545 64 V 546, 64, del Mínis-

terio de Agricultura, feoha ^7 de febre-

ro de 1964, por los que se declara de

alto interés n.acional la colonízactón de

la zona propia de riego de1 embalse del

Guadalcma, en la provlncia de Jaén, y

Cana1 de Almazá.n (Soria). («B. O.» d^el

de marzo de 1984.)

Expropíactones de lnterés coc41J

Decretos números 555/64 y 556/64, fe-

cha 27 de febrero de 1964, por el que

se declara de interés social la expro-

piación por el Instituto Nacional de Co-

lonizacló^n de fínca,v situadas en el tér

mino munlcipal de Peraleda de la Ma-

ta (Cáceres). (cB. O.» del 11 de marzo

ae lss4.l

(`entro de Olivlcultura y El,^yotecnia

en Baez.^

Orden del Ministerlo de Agricultura.

fecha 17 de febrero de 1964, por 1a que

se crea un Centro de O'.ivicultura y Ela-

yotecnia en Baeza (Jaén). («B. O.» de1

12 de marzo de 1964. )

F.stahlecimientos de arboricultura

S E M I L L A S

Dist ribuidor comarcal exclusivo de UNICOLOR, S. A., BAYI+.R y BASF

Dil•ecciones:

TORRELLAS (Zaragoza^ Teléfono núm. 4
TARAZONA ( Zaragoza) Calle Rastro, núm. 7

Solicite catálogo y se le remitirá gratuitamente
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EN SECANO :
EL CULTIVO
DE LOS MAXIMOS
BENEFICIOS

La experiencia de rniles
de agricultores demues-
tra que el sorgo es el
cultivo más rentable
cuando escasea el agua.

• Por su resistencia a la sequía
• Por su gran rendimiento.

SORGOS HIBRIDOS

MULTIPLICAN LAS COSECHAS

no les daña el taladro;
se pueden cultivar en
terrenos salinos y son
fácilmente mecanizables.

cusES.^
CASTELLO. 5^ MADRID

"UNA SEMILLA PARA CADA NECESIDAD"



Venta de finca y derechos del a^arcero.

P. G.. Valencia.

Tengo una finca rúsiica y a primeros de no-

aiem^re de 1958 ^hice un confrato /^rioado en

cparcería ror cuatro años, y cste contrato se

uicne rrorrogcndo cle:de su rencirnicnfo, como

.,^ es!'i^u^c cn el ntismo, de año en año.
Ahora he ^ensado uenderla, y fueron unos se-

ñores a uerla, y el a^arcero, que ya sabía mis

dcseos de uenderla, me escribió una carta en la

c^uc dice uque es^era ser afend'ido en sus derc-

clres y daños y (^erjuicios que se le originen, et-

cétera, y que al oenderla, si le conuiene, se que-

da y si no que s^ va a su ca^an.
Por una canfidcncia sé que esfe señor se ha

hecho lc ilusión c^e que si ia vendo le dé medio

millón, o sea sobre la mitad de( valor de la finca.

Fstc señor sólo cum^le del contrato anual lo

que le conu:enc, y me deberá sobre 100.000 /^e-
setas, que no hay forma dc oo6rárselas, a pe.ar
de hcbares com^rometido por escrito a pagar en

uarios años.
En realidad, ^ tiene algún derecho, ya que na-

úie le echa?

Para vender a una tercera perso-ta la finca de su
propiedad, que t:ene dada en aparcería a un colono,
puede usted actuar de dos maneras : bien venderla
mientras esté en vigor la aparcería o bien dando por
terminada la aparcería y una vez que el aparcero haya
dejado libre la finca, vender:a.

En ambos supuestos tiene el aparcero sus derechos :

a ejercitar el retracto, en el primer supuesto, o a con-

t nuar como arrendatario de una par'e de la finca

igual a su participación en la aparcería.

Vamos a estudiar ambos supuestos para su mejor
ilustración.

En el primer supuesto, es decir, si vende usted la
finca a un tercero estando en vigor la aparcería, el
aparcero tiene derecho a ejercitar el retracto estable-
cido en el artículo 16 del Reg'.amento aprobado por
Decreto de 29 de abril de 1959, pues aunque el artícu-
l0 16 citado se refiere a arrendamtentos, el Tribunal
Supremo tiene declarado en varias ser.,encias, entre
ellas las de 3 de abril de 1944, ') de noviembre de
1945 y 2 de octttbre de 1952, que +rtl artículo es tam-
bién aplicable a las aparcerías.

En el repetido artículo 16 se dispone. .^; efecto, que
al vender la finca tiene usted', como vendedor, la
obligación de notificar al comprador la aparcería a
que está sujeta, comprendiendo dicha notificación no
sólo la existencia del contralo, sino además los pactos
y condiciones del mismo y exigiendo un recibo de
esta notificación.

El comprador, por su parte, tendrá la ,.bligación de
notificar al aparcero la compra de 'a finca y las con-
dic ones de a misma.

1^,1 aparcero habrá de ejercitar el retracto en el
plazo de tres meses a contar de la fecha de la noti-
ficación del comprador y tendrá que resarcir a éste de
tedos los reembolsos determinados en el artículo 1.518
del (:ódigo (;ivil.

Si al aparcero no se le notifica por e'. comprador
la compra, cualquiera que sea la causa los tres me-
ses de plazo para que el aparcero pueda ejercitar el
retracto se contarán a partir de la fecl^a en que el
aparcero, por cualquier medio, haya tenido conoci-
miento de la compraventa,

Si el aparcero no ejercita el retracto en el plazo
indicado, continuará en la aparcería, pues el compra-
dor se subroga en todos los derech^^s }^ obligaciones
que, en cuanto al contrato de aparcería, tenía el ven-
dedor.

En consecuencia, el comprador podrá dar por ter-
minado la aparcería cuando hubiera podido dar-la por
terminada el vendedor, cuestión que vamos a estudiar
a continuación.

Por si trata usted de terminar la aparcería antes de
vender la finca, hemos de hacer las c^nsideraciones
siguientes :

El artículo 49 del Reglamento antes citado, de 29
de abril de 1959 dispone que a las apatcerías no se
les aplican las prórrogas forzosas establecidas para
los arrendamientos, y que el plazo de las aparcerías
y sus prórrogas serán las conveni^as por las partes,
siendo el plazo mínimo de su duración, el de una ro-
tación ĵ e cult:vo.

En consecuencia, y como el contrato de aparcería
se concertó por cuatro años y se han convenido expre-
samente cn el propio contrato pró^.rogas de año en
año, entiendo que el contrato de aparcería puede
darse por terminado al terminar cualquier año de las
referidas prórrogas.

Ahora bien, en el caso de que el :ontrato se dé por
terminado y conforme a lo dispuesto en el apartado 3
de] ya mencionado artículo 49, el aparcero p,uede
optar entre d•ar por terrninada la aparcería, dejando
libre la finca, o continuar como arrendatario de una
parte de la finca proporc^onal a su participación en la
aparcería. Pero no tendrá este derecho a continuar
como arrendatario, cuando la aparcería duró ya el
período máximo fijado para los arrendamientos ; esta
circunstancia no se da en el presente caso, por lo
cual el aparcero sí que puede ejercitar la aludida op-
ción.

Ildefonso Rebollo
.} , gq,j Atwgado
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Modificación de camino sin permiso.

Un suscriptor de la Revista.

I,a Hermandad local, sin (^revio aviso ni /or-
mación de ex/^ediente alguno, ha ensanchado y
levanfado el camino que .e indica en las figuras
(lo leuantado y ensanchado uc en lát^iz rojo).
La obra hecha de j^iedra suelfa y a/^isonada ha
sido hecha hcrá cproximadamente fres o cuatro
meses.
El agua de Iluuia, que antes terminado dc llouer
discurria ráhidamente, por scr el camino del
mismo niucl (y tramos más bajo) que el canrpo,
ahora ha qt:edcdo cncharcada durantc ocho días
(no había llouido .hcsta estas fechas), ocasio-
nando una rEráida cie cosecha por putrefacción
de las naranjas que llega hasta c.erca de un 20
por 100 del total. Práriicamente, se ha ácsprui-
dido toda la /ruta de las /aldas de los árboles.

Na sido ruesto el caso en conocimiento de la
Nermandad, y las rcr;puestcs dadas carecen to-
das de lógica y de justicia.

Se r:os ha dicho çue si somos enemigos de unos
caminos buenos. Que no se puede echar el agua
c otros (antes c^l a°csagiie era ncfural por se r
camino y campo deI mismo niuel). Que nos opo-
nemos a unos caminos anchos (se ha ensanchado
sin preuio aviso; hcmos llegndo un buen u;u al
campo y el hecho estaba consumado), etc. Y'
que nos pongamos de acuerdo con los de abajo
pcra constrir desagiies. ^1'otal, que no quieren
scber nada los de la Hermandad.

Se pregunMa:
l."' ^Qué es lo que debemos hacer (son otras

cinco personas los prc,pietarios de tierras a/ecta-
das, ederñás del consultante) para solucicnar el
problema?

2.° rSe /^uede exigir la sohi^ción a la^ Herman-
dad o es cosa nucstra, como ellos ^refenden? Y
si se puede exigir, es de Jorma rápida o será
dilatada y mienfras fanto, si sc repiten Ic.s Ila-
uias (más normales y frecuentes en octubrc^) su-
cumbirán los árboles.

3." ^Se puede, a la alfura del camino viejo,
según se indica en la figura, colocar Yuberías que
d^jasen paso al agua, sólo con ocasión de las
Iluoias?

4.° ^Pueden los cam^os de abajo oponerse a
esfa solución o taponarlos dest^ués de hechos?
(Hay un campo que hizo alguna.)

5." r Quién paga esta solución o cualq^rier

ofra?
6." Cualquier aclaración que juzgcren ustedes

int^resante o precisa para solucionar este /^roble-
ma, que exige un remc^d'io a gran velocidad.

No hay duda alguna que la Herrnanclad, que es
quien ha ejecutado las obras de ensanche del cami-
no y de elevación de su rasante, ha ocasionado per-
juicios y pérdidas a los propietarios de los terrenos
altos y que a su costa exclusivamente han de correr
las indemnizaciones por tales perjuicios y la ejecución
de las obras precisa para devolver a las aguas su ca-
mino natural.
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El artículo 552 del Código civil dice : Los predios in-
feriores están sujetos a recibir las aguas que natural-
mente y sin obra de hombres desciendan de los pre-
dios superiores, así como la tierra o piedra que arras-
tran en su curso. Ni el dueño del predio inferior pue-
de hacer obras que impidan esta servidumbre, ni el
del superior obras que la agraven.

Del mismo modo se pronuncia el artículo 69 de la
Ley de Aguas.

Para conseguir que la Hermandad cumpla sus obli-
gaciones con los propietarios perjudicados deben pre-
sentar sus alegaciones al señor Ingeniero Jefe de la
Confederación Hidrográfica que corresponda. (No se
hace indicación en la consulta de la situación de las

fincas.)
Arttonio Aguirre Andrés

4.844 Ingeniero de Caminos

Préstamo para comprar f inca.

Un suscriptor.

Deseo comprar ueinfe hect^reas de tierra en

sc^cano en la prouincia de Huesca, donde tengo

ofras fantas, y no dispongo del dinero tatal.

^Concede el Gobierno préstamo o ayuda? Si es

así, ^cómo y dónde puede solicitarse?

El agricultor que formula la consulta puede dirigir-
se a la sucursal más próxima de la Caja de Ahorros
de Zaragoza y Rioja, Entidad Colaboradora del Ban-
co de Crédito Agrícola que está autorizada para con-
cederle un préstamo hasta la cuantía de 150.000 pe-
setas, cifra que parece suficiente en este caso, tenien-
do en cuenta el probable valor de veinte hectáreas
de secano en la provincia de Huesca y que, en todo
caso, el agricultor dispondrá de algo de numerario
para completar con aquel préstamo dicho valor, si
fuese preciso.

Para esta finalidad de adquisición de tierras, el Ban-
co no facilita actua!mente préstamos de cuantía su-
perior a la indicada.

A ntonio Bartual
4.845 Ingeniero aerónomo

Acotamiento de terreno para caza.

A. Fernández Treviño-Encinas Esgueva (Va-
lladolid).

MACAYA, S. A.
Representante exclusivo para Espafia de

C.ALIFORNIA CHEMICAL ( î0. ^RTHO DIVI$ION

RICHMOND, CALIFORNIA (IT. S. A.)

F R U T I C U L T O R E S

Proteged vuestros frutales con

ORTHOCIDE
moderno fungicida a base de Captan

Contra Hoplocampa del peral, Antónomo del

manzano y toda clase de pulgones, tratad res-

pectivamente, con

ISOTO^ 150 SPRAY

PERSISTAN 250 SPRAY

ORTHO MALATHION 50
Tres formulacionea de garantía

Desear^ía saber la tramitacióh reglame^ntaria
para obi'ener el acofamienfo de caza del término
municipal de esta localidad por cierfo número de
de cazadores que residimos en la misma.

La legislación reguladora del ejercicio de la caza,
vigente en la actualidad, es muy antigua ya que la
Ley pendiente de aprobación de las Cortes se estancó
en la Comisión que había de emitir dictamen hace
algún tiempo, y todavía se encuentra en tal trámite.

Por lo tanto, la Ley que hay que aplicar es la de
16 de mayo de 1902 y su Reglamento de 3 de junio
de 1903, modificadas por las Leyes de 26 de julio de

CEMTRAL. - BARCELONA: Vi& Layetana, 29.

BIICQR$ALES. - MADRID: LOS Madrazo, 22.

VALENCIA : 1^aZ, Zó.

$EVILLA : L111s Montoto, 18.

LA CoRVfiA: P° de Ronda, 7 al 11.

IvII^LACA: Tomás Heredía, 24.

ZARAGOZA: ESCllelas PiSE, 58.

D^póaitoa y representantea en las princigsles
plasas

203



AUIi(CL'L'1'lJftA

MELPREX 65W
NUEVA ARMA

CYANAMZD

;FRUTAS Y HORTALIZAS

SANAS Y VISTOSAS!

MELPREX es el fungicida moderno más eficaz
en la prevención y curación de ciertas enfer-
medades y plagas de los vegetales.
MELPREX tiene un poder máximo de penetra-
ción, adhesividad y difusión en las frutas y
hojas, en todas las condiciones metereológicas
(la Iluvia ayuda al fungicida a propagarse a
hojas o brotes nuevos.)

MELPREX previene y combate especialmenfe el
moteado o roña de MANZANAS Y PERAS,
el cribado y maneha foliar del CEREZO;
negron del NISPERO; fusarium y alterna-
ria de los CLAVELES; septoria de las FRESAS;
mildiu de las CEBOLLAS; lepra o abolladu-
ra de la hoja del MELOCOTONERO.

Solicite detalles completos gratuitos,

asi como información del insupera-

ble insecticida MALATHION a:

I^IPORTADORES REUNIDOS, S. l.
Paseo de la Castellana, 13 - MADRID-1

`MARCA REGISTRADA

1935 y 17 de julio de 1939, que sólo afectan a cues-
tiones de tipo administrativo y de orden público.

Con referencia a lo que se pregunta concretamente
respecto a las atribuciones de los Ayuntamientos para
arrendar la caza en el término m^.nicipal, hay que
tener en cuenta que dichas corporacianes, según el
Real Decreto de 22 de enero de 1926, pueden arren-
dar, mediante subasta, la caza existent_ en los terre-
nos propiedad de los municipios, y los arrendatarios
podrán obtener la declaración del vedado de caza
únicamente para dichos terrenos.

La Ley de Régimen Local, en su artículo 189, dis-
pone que el aprovechamiento de la caza en los bienes
comunales o propios de los Ayuntamieritos podrá ser
objeto de contratación con arreglo a^o establecido
en el título segundó del libro tercero de dicha Ley o
en la legislación especial para casoe concretos, con-
siderando los terrenos indicados cuya caza se adju-
dique en lo sucesivo o haya sido adjudicada antes de
la publicación de la Ley, en subasta o concurso anun-
ciado en el ecBoletín Oficial de la Provincia», como
terrenos acotados sin necesidad de tablillas, hitos o
mojones, y por lo que respecta a la forma de arren-
damiento, el preced'ente artículo se relaciona con lo
que disponen los 307 al 318 de la misma Ley de Ré-
gimen Local, que extractados dicen : aLos contratos
que celebren las entidades locales se realizarán por
regla general mediante subasta, y en ella se referirá
a la licencia únicamente al precio que haya de abonar
el concesionario o arrendatario de la caza, exponién-
dose al público durante ocho días los pliegos de con-
diciones.»

Estos terrenos, según el artículo 198 de la Ley men-
cionada serán considerados, como queda dicho, a
todos los efectos como ^cacotados» simplemente y no
como uvedados».

Los vedados de caza, para ser tenidos como tales,
deberán llenar las condiciones que establece la Ley
de 16 de mayo de 1902 en su artículo 9.° y satisfacer
la tributación correspondiente, impu^^sta en la actuali-
dad por la Ley de 26 de díciembre de 1957, artículo 76
y siguientes, y Decreto de 7 de marzo de 1958.

Entiendo que el Ayuntamiento carece de facultades
para arrendar la caza de todo el término municipal,
que no le pertenece, ya que habrá propiedades parti-
culares en los que los dueños pueden tener derechos
qu no pueden ser absorbidos por el Municipio, in-
cluidos los de caza a que se refiere el artículo 9.° de
la Ley citada.

Mauricio García Isidro
4.846 AboBado

Motocultor ^ara labranza y tratamientos.

J. Abad-H. Almería.

Con el deseo de mecanizar una finca de na-
ranjos y simplificar el número de m6quinas agrí-
cales busco un mdfoculto^r Diesel de un mínimo
de 12 CV, con el que pudiera realizar las labo-
res ded terreno y en un momenfo determinado
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acoplarle los elementos necesarios ,Jara efecfuar
los tratamíentas de /^lagas. ^Dónde podría en-
contrarlo?

Casi todas las firmas especilizadas en maquinaria
agrícola que figuran entre los anunciantes de AGRiCUI.-
TURA venden motocultores, nacionales o de importa-
ción. Canviene advertir al consultant:e que en terrenos
secos donde se produzca mucho polvo, con las 'fre-
sadoras adaptadas a los motocultores es preciso ex-
tremar la protección de los 'filtros tratándose de mo-
tores Diesel. Cerciórese, pues, de que el motocultor
Diesel de su preferencia va provisto de uno o varios
fi:tros de aire suficientemente eficaces para evitar
que entre polvo en los cilindros y sobrevenga la des-
trucción prematura del motor.

4 . 8^17
Eladio Aranda Heredia,

Ingeniero aSrónomo

Roturación en monte ^úblico.

D. Jesús Langa Alonso, Pu•^bla de Albortón
(Zaragoza)^.

A este pueblo ha lle^gado un forasfero cuyos
padres eran de este pueblo con un tracfor para

rofurar un monte del Ayuntamiento. Ha pedido
permiso al Alcalde y ésfe no le ha contestado:

pero p•or su cuenta ha empezado a labrar en la

forma que ha creído conuenieníe• atropellando

las gueras que fienían los campos para recoger

Ias aguas, cuyas gueras llevan cie^-^tos de años

y las dueños de los campos las limpian y las

cuidan. Las tierras tienen mucho desniuel y son

muy malas, por lo cual sufren los efectos de

arrastre a las tierras buenas y!as echan a pcrder.

En uis^t'a d'e que el Alcalde no se o/^one abier-
tamente, los pro/^iefarios desean sabcr a quién
habría que denunciar el caso para euitar que

continúen los >,erjuicios.
Es de aduertir que ,wor Ilevar las gueras tanfo

tiempo nos dicen que ya tienen derecho de pro-
/^iedad por seruidumbre.

Para contestar a la consulta es prec:so conocer la
clase de monte de que se trata, si es d.: utilidad pú-
blica, o comunal, o de libre disposició:i etc., y tam-
bién si los vecinos perjudicados por ^os arrastres de las
tierras son propietarios de las fincas o únicamente
roturadores autorizados.

Solamente en el caso de que el monte del Ayunta-
miento fuera de utilidad pública cabe intervención

Por qué
Los agricultores más progresivos prefieren el abono orgánico

Por en riqneza en hmm^s: Más de díez veces superior al estíércol.

Por su calidad: La única turba espafiola de estructura esponjosa y de cotización internacional.
Por au actividad biológica: La TURBA-HUMER activa la vida microbiológica del suelo y es muy rica

en fitohormonas.
Por au acción ffsico-qufmica: Mejora y estabiliza la estructura del suelo. Regula su fertilidad y

activa la nutrición.
Por su estructura fibrosa: Actúa como una esponja, reteniendo el agua y los abonos minerales.
Por su naayor eficacia: Demostrada en experiencias oficialmente controladas y comprobada por mi-

les de agricultores; máximos rendimientos y mejor calidad en los frutos.
Por sn econom[a: Es el abono orgánico de menor precio, y además economiza hasta el 30 por 100

en a^ua.
Por su consuno: Por todo ello es el abono orgíníco índustrial més acreditado y de mayor consumo

en España.

Solicite la

a cualquiera de las Delegacíones, Agencias, Representaciones o Depósitos de la estensa red Comercial de

S. A. CROS
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de la Administración, ante cuyo representante, el
Distrito Forestal de Zaragoza, puede denunciarse la
roturación y poaer fin a la misma.

En los demás casos, las relaciones entre el Ayunta-
miento propietario, roturador y vecinos son de índole
civil y se han de ventilar ante la jurisdicción ordinaria.

Tomás Martín Gafo

4.848 Ingeniero de Montes

Descomposición de la paja sobrante.

J. L. Ruiz Sotomayor, Madrid.

He construído un estercolero con proyectos del
1. N. C, y ayuda económica del mismo y del
S. N. T.

EI estercolero tiene su pozo de purín para la
recogida de agua de lluwia y un mananíial cer-
cano para su riégo.

Dispongo de lo siguie^nte:
Paja suficiente para descomponer. Estiércol de

500 cabezas de ouejas durante el tiempo que es-
tán en las tinadas ( noviembre-junio),

]dem de ocho caballerías.

Id. áe 150 gallinas.
]d. de 25 cerdos.

EI esfiércol resultante se aprovechará para ce-
reales y viña en tierras de la provincia de Al-
bacete.

Ruego me indiquen:
Cómo y de qué forma he de descomponer Ia

paja. Proporción y forma de mezclar el estiércol,

Si usted, como dice, tiene paja suficiente para des-
componer, lo mejor es que la emplee como cama
para el ganado, pues además posee usted ganado
suficiente para este empleo.

En esta forma es como mejor le fermentará, pues
además de las deyecciones sólidas, la paja irá em-
papada de los líquidos (orines).

Para que los montones fermenten mejor, conviene
que cada mes, por término medio, los remueva, de-
jando en la parte inferior del nuevo montón la su-
perior de} primitivo.

Si, a pesar de todo, tuviera usted un exceso de
paja por fermentar, consúltenos, nuevamente.

4.8^9

Eleuterio Sánchez Buedo,
Ingeniero agrónomo

1)1111111111111 l 1111111111111111111111111 U 1111 '
la nueva motocavadora

)^^llllll
I^
^^

6,SCaV,

La agr/cu/fura moderna, exJge para sus /a-

boras máqulnas de máxlma oa/Idad como lo

aon /as Y/RGlN/A A-N. La aaflalacción de po-

seer una Y/RG/M/A A-H, hará de Yd, e/ apri-

cu/tor qus oon e/ m/nimo es/uerzo, rea/Iraró

/oa mayores trabajos con e/ menor coafo.

J^
I i . , . ,,

soliclts Informacián a su distrióutdor, á a:

^ ^' ANORES HNOS., S. I^. zavaaoza
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Verrugas de los terneros.

D. Ramón Arocas, Almansa (Albacete).

Tengo unos terneros a Ios que les han ^alido
unos bultos que aquí les llaman uulgarmente
^^higos», y quisiera saber si pueden tener conse-
cuencias graUes, así como medios de combatírlas.

Nos suponemos que el consu'tante se referirá a
unas tumuraciones que aparecen en diversas partes
del organismo del ganado vacuno, pero más frecuente
en el de los animales jóvenes, y que no son ni más
ni menos que unas neoformaciones verrugosas, de
tipo capilomatoso, de carácter benigno, que por su
forma han sido denominadas con el nombre de

^chigos». No suelen tener consecuencia alguna, sino

en la estética del animal.
El mejor remedio para combatirlas es por medio

del bisturí mecánico o eléctrico, de suerte que póngase
de acuerdo con el veterinario de '.a localidad para
que proceda a su extirpación por el piocedimiento
que él estime más conc^uyente.

4.850

Félix Talegón Heras
Del Querpo Nacional Veterinario

Libro sobre sistematización de tierras.

D. Juan J. Hermoso, Sevilla.

l,es ruego mc indiquen un libro que trata so-
bre <<Nivelación y sistematización de tic-rras». En
las librerías de ésta no conocen más que una pu-
blicación muy reducida, anfigua y ya agotada,
de un organismo oficial.

No existe ningún libro que trate sobre nivelación y
sistematización de tierras. El lnstituto Nacional de Co-
lonización ha publicado el folleto de Estudios núme-
ro 4, que adjunto ]e remito, que trata sobre esta cues-
tión.

Asimismo existe otro folleto sobre nivelación de tie-
rras editado por el Servicio Agronómico de la Con-
federación Hidrográfica del Duero, Muro. 5, Vallado-
lid, al que puede dirigirse so'icitando su envío.

4.8^1

Guillermo Castañón
Ingeniero agrónomo

Recogida de simiente de borraja.

E. Heredero, Calata,yud (Zaragoza).

Esfoy interesado en el cultivo de la "Simiente
de Borraja,,, por lo que /̂ reciso algunos datos.

Su cultivo no me es desconocido; pero mi in-
fsrés radica en lograr el máximo de simíentes.

En esta localídad el máximo logrado ha sido
la simiente de DOS FLORADfIS, siendo ésta una
planfa que tiene uarias Floradas.

rPodrían indicarme clgún ^roccdimiento ^ara

su logro? Claro, aunque no fuese la fotalidad,
(^ero sí un número mayor.

)_.a borraja pertenece a una serie de plantas que,
como la alfalfa, algodón, etc., dan lugar a distintas
floraciones, y en este caso la maduración sucesiva de
las semalas tiene el riesgo de que se pierdan, por
desgrane, las semillas primeramente maduradas, si
es que se espera a que lo hagan las últimas floracio-
nes, dificultando de esta forma también la recolección
mecánica.

En el extranjero, cuando las superficies son impor-
tantes, se ha recurrido, para la recolección de este
tipo de plantas, al uso de máquinas cosechadoras que
trabajan por aspiración, que recogen, incluso del sue-
lo las semillas desgranadas, precipitando, en algunos
casos, previamente la maduración de las semillas más
tardías mediante el uso de defoliantes químicos.

Como suponemos que el caso de usted se refiere a
pequeña parcela, aparte de que pueda ensayar e. uso
de defoliantes, la recolección debe iniciarla cuando
aparezcan los primeros síntomas, de t]esgrane, siempre
que compruebe, mediante presión de los dedos, que
la mayor parte de la semilla ha superado ya el esta-
do lechoso.

Por lo demás, puede ensayar la colocación en el
suelo, entre las líneas de plantas, de bandas de plás-
tico que son baratas y que permiten recoger las semi-
llas que se vayan desgranando, mientras maduran las
floraciones más tardías.

Sería interesante que la semilla que se quedara us-
ted para el próximo año procediera de 'as plantas que
presentan una mayor producción y menos desgrane,
marcándolas previamente en el campo con unas cañas
y números y anotando sus características, guardándo-
se parte de la semilla obtenida y observando el siguien-
te las descendencias que hubiesen mantenido las ca-
racterísticas deseadas. La semilla reservada correspon-
diente a las plantas que hayan mantenido mejor los
caracteres deseados deberá sembrarse aparte, para ob-
tener una nueva semilla que es posible presente ma-
yor producción y resistencia al desgrane.

A nfonio Casallo
.},85? Ingeniero agrónomo

NOTA ACLARATORIA

Nos dice nuest.ro colaborador señor Pascual de
Quinto, después de ver la respuesta que dió en
su día a la consulta <<Problemas de la Industria
conservera», publicada en cabeza de la sección
correspondiente del número 382 de AGRtCUt,TURp,
que, cuando se redactó, ignoraba la existencia del
Centro de Enseñanza Media «Gonzalo de Ber-
ceo», que funciona en Alfaro (Logroño), donde se
dan enseñanzas relacionadas con la Industria con-
servera, lo cual desea se haga púb'.ico para me-
jor información de los lectores.

'?07



Lucha contra el gusano blanco.

E. Siurana, Cabanes (Castellón).

LA PONEDORA MAS RENTABLE

PARA SU GRANJA, AHORA EN

NUEVAS LINEAS B-300 Y B-370

AUN MAS ACLIMATADAS

babcock
2;fi^ ta`;^t;it t`j

^` `^ a `^ . rr• ^^^:^^.^: ^
^^ai? .4^•^•n

éi't^^^^^^^
^ GRANJAS DISTRIBUIDORAS
^Éc^i^t.;ii:;:f"^-^

`^'^t'^^^'.!-^^€nh^^^I ti,•,.i=-F,---..
^^?r AYIC. CORTAS DE BIAS, S. A. • D. Victoria,lS - Valladolid
j^^ RONCESYALLES - Borrio Montañana, 2S • Iaragoza
'^' ROCA SOLDEVILA, S. A. - Apartodo 15 - Reus
^a AVICOLA BIYC, S. A. • Ben(to Gutiérrez, 31- Madrid +

^
;^^ DIEGO MINA • Huarte • Pamplona
'a^c'. l05 CAqTOSAIES - Turia,l4 - Sevilla
^j GRANJA PUJÓ - Villanueva y Geltrú
R i AVIARIO PINTO BRANCO - Mortaguo • Portugol
^••i^, ^ ^^! I'S

1 i^^^^^^i^;^^

Say dueño de una ^arcela de tierra de areno
muy fina, en la que deseo lalanfar viña, y como
suscriptor de esa Revista les ruego me informcn
sobre lo siguiente:

Me han dicho que en esa clase de arena hay
unos gusanos, a los que se les dan varios nom-
bres, que se comen las varas y sarmienfos de la
oiña recién ^!antados, y desearía me dijeran si
hay algún trartamiento, óíen para firar en el agu-
jero donde se ha de poner la vara o bien po-
niendo ésta a remojo en alguna sustancia especial.

Como dato que pueda servirles para idenfifi-
car dicho gusano, les diré que éstos son muy
>5erseguidos y estimados ^or las zorras, l^ues és-
tas hacen agujeros en la arena, buscándolos para
comérselos, y suelen criarse en los estercaleros.

Con casi absoluta seguridad, la que puede tener un
diagnóstico sin ver rea'.mente el insecto, lo que ssted
tiene en su parcela es el denominado eegusano blanco,,,
bien un Vesperus (V. xatarti o V. luridus) o el Me.'o-
lonta vulgaris, fase larvaria de estos coleópteros, muy
extendidos en nue5tro país.

Su tratamiento similar hace que no entremos en su
diferenciación, que por otra parte, si lo desea, es ele-
mental ,

La desinfección general del suelo puede realizarse
emp'_eando de 130 a 200 kilogramos por hectárea de
un producto a base de H. C. H., con una riqueza del
15-10 por 100, respectivamente, enterrándolo con una
labor ligera.

Es de una gran efectividad en el momento de la
plantación poner a media tierra, en anillo a!ejado del
barbado, 50 gramos de un producto comercial con
10-15 por 100 de H. C. H. mezclado con dos o tres
partes de tierra.

Luis flidalgo,

4.8^3 Ingeniero agrónomo

Variedad del maíz.

V. Mombiela. Nuez de Ebro (Zaragoza).

Les ruego me índiqven qué ti^o de maíz me
acansejan ^ara e^ta zana y^ara ser sernbrado
des^ués de la recolección del trigo. I.as }echas
de siembra serían entre el I y el 5 de julio.

Acompaño un cuadro preparado por el Instituto Na-
cional de Sem`llas ^electas en fecha reciente, en el
que se incluyen las distintas variedades de maíz hí-
brido y las casas productoras, con indicación de los
grupos en que se dividen con arreg?o a sus ciclos.
Para la zona y época de empleo que indica el con-
sultante, son de aplicación los del grupo V, o sea los
semiprecoces.

4.854

Manuel Gadea,
Ingeniero agrónomo
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Riego de f rutales y plantación de almendros.

Un antiguo suscriptor.

Aquí se habla de si es o no concerniente regar
en verano con frecuencia los perales y que una
udz que comíenza a salir la muesíra d'e la f rvta
no deben ser objeto de labores de arado o de
azada, de7iándoles la hierba hasta que se haya
recogido el f ruto. ^ Qué me dicen dé es^to?

Deseo realizar una plantación de un centenar
de almendros y deseo saber las distancias a que
se r^alizan las plantaciones; abonado conuenien-
te faara la ^lantación o antes, así como el abo-
nado de los mismos en los años posteriores y la-
bores necesarias.

Los perales pueden regarse perfectamente en vera-
no, siempre que se eviten encharcamientos excesivos
que puedan ocasíonar desequilibrios en las relaciones
fisiológicas entre las hojas y raíces o bien podredum-
bre^ de éstas.

En el caso de no labrar ;os frutales en todo el ve-
rano, dejando la hierba espontánea, hay que contar,
como es natural, con la seguridad del necesario ries-
go que haga llegar a los árboles la necesaria hume-
dad que la competencia de esas hierbas le está oca-
sionando.

Ahora bien, en e1 caso dc decidiree por lae labore9
de verano, al no contarse con el agua necesaria, esas
labores serán siempre superficiales y siempre a;a
misma profundidad, procurando dariar lo menos po-
sible a las raíces y mantener siempre la tierra mullida,
de forma que se eviten la aparic:ón de grietas en el
suelo, viniendo fijada la frecuencia de estas labores
por las características físicas de los suelos, sobre todo
su profundidad y condiciones de pérdidas de hu-
medad.

Los almendros pueden plantearse a marco regular,
a una distancia de u^ios siete u ocho metros, reco-
menéando que se intercalen, junto a la ^ariedad co-
mercial que se utilice como base de la plantación, al-
gunos árboles de otra variedad que sirvan de «poli-
nizadoresn.

En cuantc al abonado, es difícil dar fórmula sin
conocer el terreno, por lo que se aconseja se envíen
muestras de tierra a la Jefatura Agronómica 1'rovin-
cia1, pidiendo consejos al respecto, pues incluso pue-
de que interese efectuar un abonado de fondo, con
fósforo y potasio, previo a la p^antación.

Se le remite aparte un ejemplar del folleto «El al
mendro, su importancia y cultivo en España>>, publi-
cado por la Dirección General de Agricultura.

Crisfóbal de la Puerta,

^i.855 Ingeniero agrónomo

ESCORIAS THOMAS
Para el MAIZ, de 400 a 800 Kgs. por Ha.

Para la REMOLACHA, de 500 a 700 Kgs. por Ha.

Para la PATATA, de .50U a 600 Kgs. por Ha.

LOS MAYORES RENDIMIENTOS SE CONSIGUEN CON LiN BUEN ABONADO

Envie hoy micmo eate cupón

índicando lo que a Vd. le

interesa

Magnífico abono Fosfo - Cálcico I
SERVICIOS AGRONOMICOS OE ESCORIAS THOMAS
Alon^o Cano, 16 - M A D R I D-3 - Teléfono 2 54 71 25

Deseo, de forma gratuita y sin compromiso:

sobre Escorias Thomas.

Nombre .................................................................... ..................

Dirección .......................................................... ................................

I_I Me envíen documentación

I_I Análisis de tíerras.

I_I Paaen a visitarme.
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A los diez años de su creació^a
(1953-19^3). - SERVICIO DE
CONCENTRACIÓN PARCELARS9

Y ORDENACIÓN RURAL.-DOS

tomos de 245 y 384 páginas,
respectivamente, con nu-
merosas fotografías, gráfi-
cos, mapas y planos.-Ma-
drid, 1964.

E~I esta publicación se ex-
pone la ingente labor des-

arrollada por el Servicio Nacional de Concentra-
ción Parc°laria y Ordenación Rural durante sus
diez años de vida.

Tras un capítulo en el que se indican los ante-
cedentes, extensión e intensidad del problema, se^
publica la legislación vigente sobre la materia y
se describe el funcio:^amiento del Servicio y los
métodos y técnicas seguidos en la labor de con-
centración. Finalmente s^ exponen los resultados
obtenidos durante el decenio.

El índice de reducción conseguido para el total
de las 433.535 hectáreas co:zcentradas asciende a
7,7, es decir, que E1 número de lotes, después de
concentrar, es sólo el 13 por 100 de las parcelas
que existían antes de la realización de la mejora.
Antes de la concentración, sólo en el 30 por 100
de las zonas el número medio de parcelas por pro-
pietario era inferior a diez; después, en el 67,5 por
100 de las zonas concentradas no sE pasa de dos
fincas por propietario. En cuanto a la superficie
media por parcela, se pasa de unas cuarenta áreas
a tres hectáreas en los resultados globales corres-
pondientes a todas las zonas concentradas. No obs-
tante, en algunas zonas se obtuvieron resultados
que superan sobradamente las medias indicadas.
Hay once zonas cuyo índice de reducción es supe-
rior a 20, seis en que la co.ncentración ha sobrepa-
sado las 5.000 hectáreas y otras seis con una me-
dia de más de 50 parcelas por propietario.

Como actividad encaminada directamente a mo-
dificar la estructura de la propiedad y de la ex-

Acaha de aparec^r, puesta a1 día,

la tercera c^l9ción de

Mfln08l PftOC11C0 D^l MfCOtiICO DGRICOIfl
Por ^A. Bermcj^, Ingeniero Agrbnomo

Precio: ;00 pesetas
La obra má,s recomendable para los que se interesan por
este tema, como lo evidencia la rapidez con que se ago-

taron las dos edíciones anteriores

Nuevo apéndice 196^ al Catálogo de ohras de Agri-
cultura, Ganadería e It^dustrias llerivadas

Se envía gratis. Pedldos a LIBRERIA AGRICOLA

Fernand^ VI, 2. Madrid-4

plotacióiz agrícola, la concentración tiene tmas re-
percusiones a corto y a largo plazo que se cxponen
en la obra que reseñamos. Entre las primeras cabe
citar las refErentes a la producción, medios pro-
ductivos, rendimientos, costes, productividad, pro-
ducto neto, posibilidades financieras y espíritu de
empresa. Entre las principales repercusiones a lar-
go plazo se estudian las te.zdencias al fortaleci-
miento económico de empresas agrícolas de carác-
ter familiar, a la concentración horizontal de las
explotaciones y a su integración vertical.

A continuación, para deducir la rentabilidad de
las invErsiones, en el trabajo que comentamos se
analiza en primer lugar el coste de la inversión en
con.centración parcelaria, y en segundo lugar, los
aumentos logrados en la producción bruta como
consecuencia de dicha mejora. Las inversiones me-
dias en obras y mejoras oscilan entre 756 y 4.487
pesetas hectárea, siendo natural esta oscilación,
ya que dependen, por un lado, de las caracte-

rísticas del medio agrícola, del grado de parcela-
ci "on y del tamaño medio de las explotaciones, que
a su vez determina la densidad de las redes via-
rias, así como de la necesidad de saneamiento de
diversas sectores de la zona y de las superestruc-
turas de los caminos construídos.

El índice de la r^ntabilidad de la inversión en
concentración parcelaria se ha calculado estable-
ciendo dos hipótesis: la primera, teniendo sólo ea
cuenta el incremento del producto bruto; la se-
gunda, considerando además un aumento del 10
por 100 de rendimiento de los cultivos. Las rela-
ciones capital-producto son -para la primera hi-
pótesis- algo superiores a tres para las regiones
cerealistas, excepto para una de las zonas tipos,
localizada en tierras pobres de páramo de la pro-
vincia de Valladolid. Para la segunda hipótesis,
las relaciones analizadas resultan inferiores a tres.
Para la zona alavesa son también en ambos casos
por bajo de tres y medio. En casos de regadío pró-
ximos a grandes mercados los coeficientes son

francamente favorables (1, 2 y 0,9).

La meta propuesta en el Plan de Desarrollo de
la economía española parece adoptar como obje-
tivo un crecimiento aproximado del 5 por 100 del
producto bruto nacional. Como la capacidad de
realizar inversiones netas puede estimarse en un
15 por 100 del producto bruto nacional, resulta que
la relación capital-producto en su valor medio
para el conjunto no debe ser superior a tres para
que se verifique ese crecimiento del 5 por 100. Te-
niendo en cuenta que en nuestras zonas cerealis-
tas la inversión pública es del orden de 1.600 pc-
setas!hectárea conccntrada, para que la relación
capital-producto resulte inferior a tres es necesa-
rio que el incremento de este producto bruto aña-
dido por hectárea no sea inferior a 500 pesetas,
cantidad que puede alcanzarse en la mayor parte
de las zonas concentradas.
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Los datos anteriores dan idea de la gran obra
realizad y de su repercusión en la economía na-
cional. El Servicio Nacional de Concentracrón Par-
celaria y de Ordenación Rural merece toda clase
de plácemes por su actuación durante el decenio
transcurrido.

Teneri^e Agricoia. - Revista
de la Sección Agropecuaria
del Cabildo Insular de Te-
nerife.-1963.

El Cabildo Insular de Te-
nerife, conscie.nte de la im-
portancia fundamental que
la agricultura supone en la
economía de la Isla, creó, el
pasado año 1962, un Servi-
cio Agropecuario, encargado
de fome•ntar la riqueza agrí-
cola y ganadera tinerfeña y

buscar soluciones a los problemas que hoy tienen
planteados.

Dicho Servicio ha emprendido una serie de es-
tudios sobre diferentes problemas de gran trascen-
dencia para la agricultura isleña. A1 objeto de que
los resultados de dichos trabajos lleguen a los
ámbitos y puedan beneficiar a todos los agricul-
tores interesados ha iniciado la publicación del
Boletín del Servicio, cuyos tres primeros números
contienen ya una interesante información.

Deseamos un éxito completo a este órgano de di-
fusión del Servicio Agropecuario del Cabildo de Te-
nerife.

Biblioteca Rural. - Librería
Luso-Espanhola, Lda.-Lis-
boa, 1963

Bajo la dirección del ilus-
tre Ingeniero Agrónomo por-
tugués don Luis Quartin Gra-
ça, ex Ministro de Agricultura
del país hermano, se publica
esta interesante c o 1 e c c i ó n
constituida por volúmenes re•-
dactados por especialistas en
las diversas materias con vis-

tas a la gran masa agricultora que vive en el cam-
po y que desea estar al corriente de la marcha de
las técnicas agropecuarias.

Los volúmenes hasta ahora publicados son los
siguientes:

Número 1: Instalaçoes Agrícolas, Botelho de Ma-
cedo.

Núm. 2: Como Evitar as Do^enças dos Gados, Mo-
radas Ferreira.

Núm. 3: A Higiene, a Criança e o Conjorto ^ao
Lar, Custódia do Vale.

Núm. 4: A Jardinagena, Joaquim Rodrigo.

Núm. 5: Problemas aa Vida Rz^ral, Luis Qttartin
Graça.

Núm. 6: A Peq2cena Ho• ta Fanailiar, Dias Antunes.

Núm. 7: O Conlzecinaen,to do Tenzpo em AgricTCl-
tura, Afonso Barata.

Núm. 8: Hiyiene Rura^, Ferreira de Mira.

Núm. °: Armxzenayem e Conservaçao de Cereais
e Farinhas, Pedro Belo.

Núm. 10: Grandezas ^ Vlisérias do Bicho da Seda,
Sousa de Almeida.

Núm. 11: Noçoes de a^elsicharia, Póvoas JanEiro.

1.^^ parte: Generalidades, Instalaçoes, Matérias-
primas.

^.°^ parte : Técnica GP^ 41 de Salsicharia, Salsicha-
ria Especial.

Núm. 12: O TrabaU•-• e a Alime^ztaçao, Ferreira
de Mira.

Núm. 13: Estabelecz^••^^ato e Manutençao do Po-
mar, Madeira Lobo.

N úm. 14 : A Educaçr^.. ,zos Meios Rurais, Ferreira
de Mira.

Núm. 15: Uva de Me^u,, Trancoso Vaz.

Núm. 16: Arboricultura Inte^zsiva, Madeira Lobo.

Núm. 17: Choupos Híbridos, Lagrifa Mendes.

AGROCIENCIA
Presenta las obras de agricultura mfis modernas

FERTILIZACION AGRICOLA, por José Garcfa
F'ernández. ( Novedad. )

OBRAS llE PEDRO 11EL:1

CULTI^'OS DE REGADIO. Tomo I: Arroz, Sorgo,
Maíz. Algodón, Cáñamo, Lino, Ramio, Alforfón.

CULTIVOS DE REGADIO. Tomo IL• Tabaco, AI-
falfa, Judía, Soja, Tréboles, Meliloto, Yatata, Re-
molacha.

EDAFOLOGIA (2.• edición). iViuy ampliada y mo-
dernizada.

EL SORGO. Estudio exhaustivo de esta especie.
cuyo cultivo aumenta constantemente.

CULTIVOS DE SECANO. La única obra impor-
tante que estudia tan interesante tema. (Ago-
tada. Preparam^^ti 1a 2 ^^ edición.)

P^edidos: «AGROCIENCIA». Sanclemente, 13.

ZARAGOZA
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mejores rendimientos

iAGRICULTOR!
ahora es el tiempo
de prevenir tu
campaña de riegos.

Consúltanos
sobre condiciones
de venta.

^JIONTALBAN S.A.
C . ALBERTO AGUILERA, 13
Tel. 241 45 00 - MADRID - 15

SOLICITE INFORMACION. GRATUITAMENTE
LE FACILITAREMOS LA OFERTA PARA
lA PUESTA EN RIEGO DE SU FfNCA
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