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Editorial

Precio de alimentos y coste de la vida

Una revista ojicial, qzce puede considerarse repre-
sentativa, si no de la opinión oficial del Departa-
mento que la edita, sí de los técnicos del mismo, ha
publicado una editorial reciezztemente q2ce ha lla-
mado la atención de los med^ios agrarios, no tanto
por la certeza de sus constataciones, como por las
tosquisirnas y simplicísinzas consecuencias q2ze es-

tablece.
Hay que sentar que el coste de la vida en España

zzo haya cesado de crecer desde hace tres años, pero
nzás hay qzce sentar que E^n el alza haya irzfluido tan
decisivarnente la elevación de los precios de los pro-
ductos alimenticios "al consunzidor" y este es un
distirzgo tan importante, puesto qice el precio "al
agricultor" conJorma corz fr^cuencia, especialrnente
en los artículos totalznente libres, sólo una parte
muy pequeña del primer precio.

Aun considerando tal precio "al consunzidor", la
propia editorial pone de marzifiesto que hay facto-
res generales del alza del coste de la vida que hazz
obrado aún más intensa^nente que los alimentos,
pues desde marzo de 1963 a abril de 1964 los índices
de alimentación hazz descendido de 122 a 118, mien-
tras que el índice gerzeral se ha elevado de 116 a 119.

Mas desde la vertiente agraria no miramos tarz
elementalmente el problema, pues ezz él se implican
aspectos sociales agrarios, de estructura agrar^a, de
parida^l integral, de costes, de políticas de precios,
de coordinadas políticas de producción y abasteci-
zniento, de protecciones y subsidios, amén de alter-
nativas secretas y misteriosas; tenemos la obliga-
ciórz de asomarnos a la vertiente comercial y así
observamos sus múltiples defectos de dispersión,
mirzijundio, jalta de técnica, oligopolios y estrarzgu-
lanzientos mil, que superazz en número e intensidad
a los que se aehacan a la Agricultura.

Ciertamezzte que hay otras alternativas para la
politica agraria, co^no las hay distintas que las i^n-
portaciones para la política de abasts'cimientos, pe-
ro no podemos renunciar a que sean los precios
agrícolas una base importazzte de esa política; terz-
dría que decirse mejor una política de irzgresos ayrí-
colas, pero en España tE^zemos por necesidad inzpe-
riosa que justificar todos los esjuerzos, que conti-
ztzcar industrializándo^zos y desarrollando los ser-

vicios; ello quiere decir que casi todas las posibili-
dades de capitalización se dirigezz a estos sectores;
rzo se^ está aún e^z posición, como los grandes paises
industrializados, de desviar capital hacia el sector
agrario mediante cornple^jas políticas de subsidios
y protecciozzes; es por esto que aquí los ingresos
agrícolas se nzaterializan a través del precio.

No puede pretenderse que las restricciones de pre-
cios que javorezcazz al corzsu^nidor (y por cierto son
consumidores también el 38 por 100 de los españoles
que viven de y para el caynpo), se basezz exclzzsi-
vamente en una red2ccción de precios al productor,
sin ningún otro sacrijicio de los demás sectores; la
llamada economia de mercado ya se ha archie.a peri-
mezztado que perjudica a los más débiles, en este
caso El sector agrario, y en la mecánica de los pre-
cios, el precio al agricultor es uzz resto que se ob-
tiene a partir de tzn número que es el precio de
mercado y un sustraendo prácticanzente constante
que es el costo global de nzercadeo. Esa es la meca-
nica del deterioro de la relación de intercambio en
agricultura, je'zzómezzo general, pero que erz España

es p^articularmente notorio, co^mo lo demuestran
estas cifras tomadas de fuentes o.ticiales:

A Ñ O S

Indice de precios
pegadoe

por el agricultor

Indice de precioe
percibidoa

por el agric^iltor

Indice

de deterioro

1957 100 100 100
1958 114,8 117,8 102
1959 132,5 114,4 86
1960 142,8 117,6 82
1961 151,2 121,8 80
1962 166,1 132,5 80
1963 199 140,3 70

Esto significa que el deterioro lo ha absorbido el
agricultor a costa de los beneficios, de la retribzc-
ciórz del e^npresario, de la descapitalización, del ezz-
dezcdamiento, segúzz cada caso izzdividzcal, y que no
ha repercutido como deL^iera en los precios de venta
del agric2cltor.

Más prue^bas de^ que los precios al agric2cltor se
harz elevado mucho mezzos de lo que corresponde al
alza del costo de la vida y, por sup2cesto, mucho
menos de lo que se hazz elevado los precios de los
alime^ztos al público, la suministran los precios me-
dios percibidos por el agric2cltor, tomados tambiéza
de fuente oficial.
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A H T 1 C U L O

Indice 1'ebrero 1664

(Indite 100, febnro

Indice febrero 1964
^Intlice 100, febrero

1962; 1Y63)

Garbanzos ... ... ... 101 106
Patatas ... ... ... ... 83 48
Cebolla ... ... ... ... 90 67
Habas verdes ... ... 89 51
Judías verdes .. . ... 88 44
Naranjas ... ... ... 85 94
Limones ... ... ... ... 76 30
Peras ... ... ... ... ... 69 70
Vino ... ... ... ... ... 101 100
Aceite de oliva ... ... 108 79
Cebada ... ... ... ... 120 112
Maíz ... ... ... ... ... 106 93
Leche de vaca ... ... 114 106
Queso de vaca ... ... 106 88
Tocino ... ... ... ... 87 75
Huevos ... ... ... ... 100 77
Lana ... ... ... ... ... 105 114
Ternera, peso vivo. 105 98
V a c a, peso vivo ... 112 104
Cerdo, peso vivo ... 86 83
Trigo ... ... ... ... ... 128 128
Remolacha azuc. ... 118 100

Las cifras son muy explicativas y aún lo serían
^nás compará^zdolas con una colu^n^za de índices de
precios al público, especialmente en algunos articu-
los, que como la car^ze se han vendido en gra^z nú-
^nero de car^zicerias de Madrid a precios muy supe-
riores (hasta un 40 por 100 más para algunos tipos
en las mismas fechas) que los indicados en los da-
tos de la editorial comcntada.

Es también cierto el ciclo elevación de precios de
los alimentos-elevación salarios; en agricultura ha
sido notoria la elevación de salarios, comparable y
aun sobrepasando a la industria del vestido; en
extensas áreas agrícolas la elevación del jornal en
los últimos veinticuatro meses ha superado el 30
por 100; ^no ha d^ repercutir esto en el coste? o ^es
que por tratarse de casi dos millones de trabajado-
res agricolas autónomos, que no perciben salario
directo, sino que está sumido en el saldo desfavo-
rable anual de la empresa, no se ha de repercutir
esta subida real del costo de la mano de obra?

Queremos decir que si se han de realizar impor-

taciones, si se )zan de conyelar precios al público,
lo que reclama la justicia social, el grito de ipari-
dad! que conzo co^zsig^za lanzan ya todos los agri-
cultores del ^nicndo, es que el reajuste de precios se
realice simultázz^azfzente y en la misma razón, tazz-
to en el precio al agricultor como e^z el valor aña-
dido por el mercadeo; que esto no parezca posible
porque transportes, envases, jinanciación, benefi-
cios comerciales, etc., sean muy rígidos, no es mo-
tivo con base social para que sólo sea el productor
el que reabsorba el impacto, con menos salario real,
con más empobrecimiento, con descenso de su nivel
de vida. Una carga ^zacional debe de ser soportada
por todos.

En agricultura se ha empezado con energia a po-
ner de parte del sector todo el esfuerzo, que su falta
de capital o la ayuda estatal permite^z, e^z aspectos
como aume^zto de la productividad, mecanizacióiz,
concentración parcelaria, cooperativismo, ordena-
ción rural, nueroos regadios; creemos que en el sec-
tor comercial queda mucho por hacer en el ^nisnzo
sentido; un jornalero de una yunta tiene las mis-
mas razones para vivir bie^z que un cornercia^zte
que venda mucho menos que él produce en volu-
men; ^no hay mucha explicación de este problema
en la estructura del comercio al por mayor y sobre
todo al por menor?..., ^rzo hay e^plicaciózz tambiézz
a ello en las notas "Asi va la plaza" que publica cier-
to diario matutino madrileño y que podrian multi-
plicarse por mil en todo el territorio ^zacional?

Vea, pues, quién puede, de buscar las alterzzati-
vas que son necesarias para sanear el ciclo comer-
cial, mejorado y tecnijicarlo, pues también pode-
mos decir que aquellas alternativas deben sustituir
a las simples importaciones, a las congelacio^zes de
precios a todo evento, como instrumentos de u^za
política comercial; véase también que la politica
de importaciones está llevando con acusada tendeyz-
cia a una balanza comercial muy deteriorada; es-
timamos que tale_s importaciones son necesarias
muchas veces, y el sector agricola lo que pide, es
que se hagan con la adecuada coordinació^z, con
audiencia real del sector agrario, con unos precios
que no sean destructivos de la continuidad pro-
ductora y de ánimos que hoy necesita el campo;
en resume^z, llegamos a la misma conclusión que la
Asamblea General de la Hermandad Nacional de
Labradores y Ganaderos del 25 de febrero de 1964,
de que la producción y cl mercadeo agrario debezz
estar responsabilizados en un mismo organismo.
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Sobre ^a verna^ización de semil^as
^OL ^1F^u^![N e^^[KCKtT / ^LOiale^!

Ingeniero agrónomlo 111

I N T R O D U C C I Ó N

Desde que Lyssenko, en 1928, obtuvo trigo de

invierno, iniciando y completando su ciclo vege-

tativo, dentro de las fechas correspondientes a un

mismo año, a base de tm tratamiento previo de

las semillas con frío, se ha hablado mucho sobre
este procedimiento para acelerar y acortar el pe-

ríodo vegetativo de algunas plantas.
Diversos términos se han empleado para de-

nominar este proceso. Todos ellos hacen alusión

a la acción que hay que ejercer sobre las semi-

Ilas para que alcancen artificialmente el estadio

vcgetativo en el que estarían a principios de pri-

mavera si se hubieran sembrado en su momento

adecuado; en otros términos, a convertir una se-

milla dc invierno en semilla de primavera.

Así tenemos «jarovización» o «yarovización»,
del ruso «jarovoi» o «yarovoi» (primavera) ;

«printanización», del francés «printemps» (pri-

rnavera) ;«vernalización», cuya raíz es la palabra

lat.ina «vernalis» (pertenciente o relativo a la pri-
mavera). Todas ellas se podrían expresar, en cas-

tellano, con el término «primaverización» , que no

existe ni tiene razón de existir, ya que primave-

ra, a su vez, tiene etimología latina.
También se ha usado con est.a significación el

término «hibernación». Ahora bien, como esta

palabra tiene sus acepciones concretas en el rei-

no animal, ya que en zoología se emplea para
expresar «el estado de sopor en que caen ciertos
animales durante el invierno», y en medicina,

para expresar «el estado de reposo o letargo, acom-

pañado de insensibilidad, que se provoca en las

personas por la acción del frío», creemos se debe

(11 Del Centor Esperimental dea Frío, del Patronato
«Juan de la Cierva», de Investigaciún Técnica, del C'^nse-
jo Superirn• de Investi^aciones Científicas.

desechar su uso para expresar el concepto de «ver-

nalización».
Por tanto, podemos utilizar esta última pa]a-

bra, por ser la más adecuada y también la más
;eneralizada, para expresar con ella «el proceso

por el cual se acelera la floración y fructificación

de las plantas, tratando las semillas, retoños y
bulbos por procedimientos que dan como resulta-

do un acortamiento del período vegetat.ivo de las

mismas».

1'^ACTORES G^UF. INFLUYEN F.N EL DESARROLLO

DE LAS PLANTAS

Si sem.bramos en otoño un grano de trigo dc
una variedad de ciclo largo germinará y originar^í

una plantita que pasará en tierra los rigores del

invierno. En primavera florecerá y más tarde

fructificará.

Si un segtlndo grano, idéntico al anterior, lo

sembramos en primavera, también germinará y

originará una plantita que crecerá, pero en este
caso sólo se formarán hojas. Los tallos no se alar-

garán y no se espigará ; la planta ha quedado es-

téril.
Los factores externos que han soportado am-

bas plantas son los mismos, a excepción de las

bajas temperaturas del invierno a que ha estado
sometida la sembrada en otoño. La experiencia

nos dice que esa baja temperatura es necesaria

para la formación de los órganos de reproducción
de estas plantas. Por el contrario, hay otras plan-

tas o variedades de plantas, las llamadas de pri-

mavera, que necesitan la influencia de tempera-

turas altas para poder culminar su obra de repro-

ducción.
Por tanto, vemos que la temperatura es un fac-
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Foto número 1
Ur,^nuti de^ t,ri^u ^^^+rn:^ izudo:+, dispueetas pa,r.i la ^It^mtrra^.

a I^^ ^s^lldu drl tr^^l.nnii•n[o frigoríCl^^o^.

tor det.erminante en el desarrollo de las especies

vegetales, las cuales han de pasar, obligatoria-

mente, por una fase de temperatura adecuada, en

la que no es necesaria la presencia de partes ver-

des de la planta. P^sta fase constituye la «t,e7~mo-

f (CSP,» .

Yero a la vez, la formación de flores viene con-

dicionacía por la luz, que actúa como estimulante

sohre e1 mecanismo de la Horación. Según necesi-

ten un fotoperíodo largo o corto, es decir, más o

menos luminosidad, las plantas se agrupan en:

- Plantas de días largos, que necesitan un mí-

nimo de luz.
- Plantas de días cortos, que necesitan un má-

ximo de hlz.

Un ejemplo de las primeras lo constituye la
soja, que necesita un mínimo de quince horas de

luz para florecer, pudiendo hacerlo con días con-

tinuos, es decir, sin noches. Un ejemplo de las se-

gundas es la espinaca, que paraliza su vida con
días de más de doce horas de luz. También la

caña de azíicar es planta de días cortos, o lo que

es lo mismo, de noches largas. Esta condición se
ha aprovechado para aumentar su cont.eni^do en

glucosa, retardando su maduración al int,errumpir
las noches con fogonazos luminosos.

Es evidente la necesidad que tienen las plan-

tas de una fase de luminosidad adecuada para

efectuar el desarrollo de sus órganos reproducto-

res. Esta fase, de tanta importancia como ]a pri-
mera, se denomina «fotofcise».

Las dos fases señaladas se complementan en-

tre sí. Para aquellas plantas que necesitan bajas

temperaturas en su t.ermofase, para alcanzar un
completo desarrollo, son necesarios fotoperíodos

largos. En cambio, aquellas que requieren calor

en su primera fase, complementan su ciclo con
fatoperíodos cortos. Ambas fases influyen direc-

tament.e en 1os cal^^bios y reacciones bioquímicas

del metabolismo de las plantas, contribuyendu a

la formación de las hormonas de floración.

Manejando estos factores, temperatura y lumi-

nosidad, podemos influir en el desarrollo normal

del ciclo de los vegetales, provocando tma preco-
cidad o un retraso en la floración y, por tanto,

en la fructificación de las diversas especies ve-

getales.
>ŝxiste tma tercera fase que corresponde a la

formación de gametos fértilcs: es la «gameto-

fase». )ŝ 1 profesor Roger David, de la I^,acultad dc

Ciencias de Burdeos, señala que esta fasc viene

condicionada por un fotoperíodo característico,

distinto del de la fotofase normal y, generalmente,

más corto. Para e1 caso del trigo este fotoperíodo

es de unas seis horas, aproximadainente, una vez

que se ha efectuado la espigazón, según se ha

comprobado por las experiencias realizadas.

rI'ÉCNICA DE LA VERNALIIACIÓN

Conociendo los factores que influyen en el des-
arrollo de las plantas, estamos en condiciones de
actuar sobre ellos de modo que aquéllas pasen,
durante el período de germinación, alglma de las
dos primeras fases mencionadas.

La técnica general consiste en provocar el co-
mienzo de la germinación, mojando las semillas
en una cantidad de agua que oscila ent.re E:1 3O
por 100 y el 50 por 100 del peso seco de las mis-
mas. >ŝsta cantidad de agua varía para cada es-
pecie e, incluso, para cada una de éstas los invcs-
tigadores y técnicos aconsejan phoporciones dife-

rentes. Se debe añadir en varias veces, removiendo
las semillas frecuentemente para que haya homo-

geneidad de absorción, dejándolas almacenadas
en capas cuyo espesor no pase de los 15 a 1^ cen-
tímetros. La temperatura ambiente del local en

que se realice esta operación debe oscilar sobre
los 15° C.

A los pocos días la radícula empieza a aparecE^r,
lo que nos indica que la semilla ha vuc lto a su

vida activa, somet^.iéndolas entonces a la acción
de la baja temperatura, la cua] debe mantenerse

fija para cada tratamiento y, en ningCm caso, sa-
lirse de los límites marcados por 1° C. y^1° C. l^;l

comienzo de esta operación suele marcarl^^ la ini-
ciación de la germinación en el 50 por 10O de lo^
granos tratados, al menos. Nunca deben sopor-
tar, las semillas germinadas, tE:mperaturas infc-
riores a 0° C. porque quedan o pueden quedar
estériles, a consecuencia de alteraciones biológi-
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cas, producidas por cambios físicos, a causa de
una posible congelación.

I^.'1 almacenamiento en cámara frigorífica, para
ensayos con cantidades e^:perimentales, se puede
hacer con sácos a medio llenar, para que el es-
hesor sca inferior al señalado, colocándolos en
c^tantcrías quc dejen circular el aire libremente.
Para cantidades mayores, se pueden usar cajas
de te'.a metálica, con malla inferior al tamaño de
las semillas y tma altura de 10 a 12 centímetros
t^ue pucden ser apiladas y dejan circular el aire
nccesarit^ para ]a respiración de la simiente ger-
minada. Durante este tiempo, la humedad relativa
dc la c_ín^ara deberá mantenerse alrededor del 90
por 100.

Este tratamiento frigorífico, con temperatura ,y
humedad contx•olada, debe continuarse durante un

mes, al^roximadamente, al cabo del cual se puede
efectuar la siembra, que deberá hacerse en los
primeros días de primavera.

Dur<mte el período de tratamiento frigorífico el
desarrollo del embrión continúa, aunque con rit-
mo ntuy ainortiguado. ^1 cabo de los treinta o
treinta y cinco días mencionados, la plúmula y la
radícula llegan a alcanzar, en el caso del trigo, de
10 a 7 ^i milímetros, como se puede ^•er en la fo-
tografía. l^'.sta longitud, dada la delicadeza de los
t.al]itos, nos previene a manejar la simiente con
cuidado, para e^•itar deterioros. I'or ello, al efec-
tuar la siembra, conviene no escatimar semilla y
ser genert>sos en la densidad de siembra para que
haya compensación por aquéllas que puedan que-
dar estériles.

Asimismo, nucstra elheriencia personal nos
aconseja iniciar las operaciones preparatorias de
las semillas U•cinta y cinco o cuarenta días antes
del momento cn que se piense sembrar, para qtte
a las pocas horas de la salida de la cámara vayan
a parar al suclo v no haya posibilidad de que
crezcan más los tallitos que, con el aumento de
temperatura, ^^tilverán a un ritmo normal de des-
arrolli^, al menos c:n el período yue transcurra
hasta t^ue se ol^tenga, en los granos, tma hume-
dad dcl . 30 al 3^> por 100, que parece suficiente
para detener o amortiguar el desarrollo de los
tejidos ci^^brionarios.

La técnica scñalada hasta ac^uí cs la propia de
la vernalizacit^n por el frío, apta para ^en^illas de
plantas cuya termofase rcquiera bajas teñ^pera-
t.uras <auc, con^o hemos dicho, suele co^ncidir con
las necesidadc^^ lin^ínicas propias de días largos.

Ahora bien, existe ^otra vernalizacicín, menos
conocida que la anterior ^por mcnos utilizada y

por l^resentar bastantes dificultades en la prác-

tica, que es la adecuada para plantas que necesi-

tan calor en su termofase y cuyas necesidades lu-

mínicas corresponden a las de día corto: es la

vernalización por el calor.

La técnica de este tratamiento debc llevarse a

efecto en la t^scuridad, y a temperaturas quc os-

cilen entre los 25° C. y los 30° C. A1 igual quc en

la anterior, hay due mojar las semillas para que

comience el desarrollo de los tejidos embrionarios,
pero aquilatando al má^imo la cantidad de agua

necesaria para que, durante los seis a c^uince días

entre cuyos límites puede oscilar el período de

tratamiento, sólo se efectúe una iniciación de la

germinación, sin que se alarguen deñ^asiado los

tallitos, porque la acción del calor los dejaría e^-

cesivamente débiles. Con el mismo fin, los rusos,

maestros en la técnica de la vernalización, acon-

sejan, para mojar las semillas con soluciones que

Foto número 2
p:uplKac de ccntrno. Lac dc la izqulerda Proc.cxicn de hcmlll:^h
^eruc^llzada,^, ncmbr.^da^ a hrinciiilo de Primiccra. L.^s dc la
dcreeha. de hemlllas no tr.^t:^dav, ve^mbradns nn mew d^xpni^^
dc ^n ^^poca norm:^l. t:n In^ ccre:^lcs c^ donde Fc han obtenl^lo

I^^ reŝnltadu^ más cominccntes dc la ^ernalizactún.
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contengan mezclas de cloruro sódico, cloruro mag-

nésico y sulfato magnésico.
Debido a la temperatura a que se realiza el tra-

tamiento, óptima para el desarrollo de hongos,

es necesario desinfectar las semillas perfectamen-

te, bien antes de empezar el tratamiento, bien a

lo largo de éste, a fin de evitar el ataque de aque-

llos.
La vernalización por el calor se ha usado por

los rusos en plantas como el algodón, soja, maíz,

arroz etc., todas ellas con termofase alta y fot.o-

períodos cortos. Este tratamiento proporciona un

avance de la floración y, por tanto, de la madura-

ción y fructificacicín, aumentando sensiblemente

los rendimientos en muchos casos de los experi-

mentados.
Volvemos a repetir que, esta faceta de la ver-

nalización, no está muy difundida entre los téc-

nicos, ni se ha generalizado su uso por presentar

dificultades su realización.

RESULTADOS OI3TENIDOS

Los diversos ensayos realizados con diferentes

variedades de trigo, han dado como resultado la

posibilidad real de efectuar su siembra mucho

más tarde que si no se hubiesen sometido las

semillas a la correspondiente vernalización. Así,

para trigos de ciclo largo o de otoño, la siembra
se ha podido retrasar más de dos meses y medio.

Para variedades de ciclo medio, algo más de tm

mes.
Los rendimientos han sido variables en relación

con las cosechas de trigos sembrados normal-

mente y que se han tomado como testigos. Fn Ita-

lia, el doctor Perticara ha realizado unos ensayos
con trigo de las variedades «Generoso» y«St. Pas-

tore» y ha obtenido resultados muy satisfactorios.
Mientras que las semillas vernalizadas daban un

rendimiento de 48 y 35 Qm./Ha. de grano y de
65 y 49 Qm./Ha. de paja, respectivamente, para

cada variedad, los correspondientes a los testigos

fueron de 45 y 32 Qm./Ha. de grano y 63 y 44

^,1m./Ha. de paja.

En estos ensayos, los rendimientos son mejo-
res en las semillas tratadas que en 1as no vernali-

zadas, aunque no se pueden sacar conclusiones,

ya que se trata del primero de una serie de ensa-

yos en marcha.
En cambio, experiencias realizadas por el au-

tor con trigo de la variedad «Aradi» , en un año

con condiciones climáticas nó favorables, los ren-
dimientos de las semillas tratadas fueron peores

que las de los testigos, pues mientras en é^tas sc

obtuvieron 33 Qm./Ha., en aquéllas nu se llcga-

ron a los 14 Qm. i Ha. L;n los resultados desfavo-

rables de este ensayo influyó mucho que las se-

millas vernalizadas habían germinado más dc lo

conveniente, lo que hizo que se perdicra mucha

simiente al sembrar y que la época de siembra

fue tardía en exceso.

Traemos a colación estos ejemplos a fin de que

sus cifras sean orientadoras de los límites entrc

los que pueden variar los resultados de las expc-

riencias que se han realizado al respecto en la

mayor parte del mundo, En cambio, ]o que parecc

constante por la frecuencia con que sc da, cs que

el peso específico de los granos procedent.es de

semillas vernalizadas resulta más elevado que el

de las procedentes de siembras con granos sin

tratamiento previo.

Nos extendemos en la parte correspondiente al

trigo, porque es la semilla más experimentada.
Para otros cereales, podemos decir que los resul-

tados obtenidos indican la posibilidad de aplica-

ción con éxito de la técnica que nos ocupa. Yara

la avena, empapada con un 50 por 100 de agua

y colocada a 2° C. durante dos meses, los resul-

tados obtenidos por el profesor David fueron sa-

tisfactorios, tanto en lo concerniente a la longitud

de los tallos como en el rendimiento y peso espe-

cífico de los granos, en relación con los testigos.

Lo mismo ocurre con el centeno y la cebada, aun-

que en éstos la cantidad de agua empleada y la
duración del tratamiento fueron menores.

Tainbién se han efectuado ensayos con plantas
de huerta. Se ha comprobado que la lechuga, tra-

tada a 2° C. durante cuarenta y seis días como

mínimo, ftorece quince o veinte días antcs que los
testigos, siendo también más precoz la fruclifi-

cación. En el tomate, ]os resultados obtenidos por

diversos investigadores han sido contradictorios,
pues mientras unos han llegado a conclusiunes

negativas después de un tratamiento de hasta c^ia-

renta y cuatro días a temperatura de 1° C. a 3"

centígrados, otros han encont.rado, con los mismus
tratamientos, un avance de la Horación. I+;nsa-

yando períodos de tiempo más cort.os, bajo la ac-
ción de las temperaturas indicadas, también sc ha

]legado a resultados discordantes.

Asi^nismo, se han hecho pruebas con plantas

forrajeras como veza, alfalfa, t.rébol, remolacha
forrajera, etc. siendo, en estos casos, muy varia-

ble la cantidad de agua a suministrar. La tcn^l^c-
ratura de estas experiencias se ha mantenido al-

rcdedor de los 3" C. En casi todas, se ha compro-
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bado que se acorta el ciclo vegetativo en varios

días (8-15) y que se aumentan sus rendimientos.

En cuanto a la patata, se ha ensayado su ver-

nalización por procedimientos diferentes, ya que

no es una semilla, sino un tubérculo. Después de

tenerla tres días a 10° C. 0 15° C. en arena hú-
meda, se la ha sometido a temperaturas de 2° C. a

3° C. durante cincuenta días, pudiéndose compro-

bar un adelanto en la nascencia de la plantita de

quince días y un aumento de rendimiento en la

cosecha del 40 por 100, con relación a las testigos.
l.os rusos, en cambio, han tratado de obtener me-

jores rendimientos manejando sólo las intensida-

des luinínicas.

h^1 mencionado profe^sor David ha sacado en con-

clusión, de sus propias experiencias, que los re-

sultados mejores son los obtenidos a base de con-

jugar temperatura y luminosidad. Combinando el

frío (dos meses a 1° C.) y la luz (un mes de luz
continua a 25° C.) se ha obtenido un aumento en

cl rendimiento del 61 por 100 más que los tes-

t igos.
h,n cuanto a los resultados obtenidos en los en-

sayos de vernalización por el calor, sería conve-

niente comprobarlos, ya que sobre esta faceta de

la t.écnica de la vernalización los ensayos y e^-

periencias que se conocen no son abundantes y,
mucho menos, definitivos. Las cifras que ofrecen

los resultados no son muy concordantes. Por ejem-

plo, para el algodón mojado con tm 60 por 100

de su peso en agua, durante unos quince días a

temperaturas entre 25° C. y 30° C., se obtiene un

avance de la floración de diez días y un aumento

de rendimiento que oscila entre el 25 por 100 y

el 50 por 100, según unos autores. Otros discrepan,

a la vista de sus resultados.
Para el maíz, según Lyssenko, el tratamiento

m^ís favorable es el de diez a quince días a tem-

peraturas entre 20° C. y 30° C. Por el contrario,

otros investigadores encuentran estas condiciones

desfavorables para la obtención de buenos resul-
tados. El arroz, t.ratado por el calor du.rante seis

días a 25° C., ha dado un adelanto en la floración

de varios días y un ligero aumento de rendi-

miento.

Con estos resultados confirmamos que la verna-

lización por el calor no está resuelta, aunque sí

1^>resenta perspect.ivas esperanzadoras de una po-

sible gran utilidad.

C O N C L U S I O N E S

No queremos dejar de señalar brevemente la

utilidad que, a nuestro modest.o juicio, puede te-

Foto número 3
Con el algodón se haLn hecho bastan4e. esperienclas sobre ^cr-
naliza.Món, y con buemos resultados, obtenidos eŝhecíalmente

por técnicoŝ rusrn.

ner la técnica de la vernalización que, cun^^ toda

técnica, debe tender a un fin práctico.
La vernalización puede tener una relativa im-

portancia para aquellas especies vegetales de las
que aún no se dispone de variedades de ciclo cor-

to que se puedan sembrar en primavera. Con ello,

se podrían solucionar los problemas que presen-

tan los años largos de agua, que dejan los terre-
nos impracticables en la época de la siembra. De-

cimos relativa import.ancia, porque esta solución

es adecuada para especies cuya área de siembra

no sea muy grande, dada ]a escasez de frigoríficos
para poder llevar a término la vernalización de

las semillas. Puede dar una idea, a este respecto,

el hecho de que para vernalizar las semillas nc-

cesarias para cubrir 100 Ha.. superficie que ape-
nas significa nada en el total de las hectáreas que

se siembran en un país con cualquier especie de
alguna importancia, sean necesarios de 300 a 400

metros cuadrados de superficie frigorífica, segtín

datos señalados por varios técnicos. Aun dismi-

nuyendo esa superficie a base dc estanterías, como
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Foto número 4

Tambii^n s^e han efectuudo ^xnF.nyas de vern^ailiza^ción con semtll^^^^
de mnfz ^^ o^lrac much,is ^•spee[es ^^eretal^^s.

apuntáhamos anteriormentc, las cifras que repre-

sentan las necesidades de frigoríficos son muy con-
siderables. L;n Rusia sc practica con ^nás frccuen-

cia la vernalizacibn, especialmente para el t,rigo,

porque aprovechan las nieves invernales para el

tratamiento frigorífico,
Cuanclo, en regiones con verano seco, interese

cultivar especies c^ue necesiten agua y que no

pueden disponer de ella a causa ^de la sequedad

^icl clin^a, la vernalización puede sernos de gran
utilidad, ya que podemos acortar el ciclo vegeta-

tivo de la planta adelantando el momento de su

^lecesidad en agua a la época precedente al verano
riguroso. Asiinismo, puede facilitar el cultivo de

especies vegetal.es en regiones en las que, nor-

malmente, no suelen darse bien por la carencia de

algún factor ^^ropio de su «habitat».

Creemos que es un au^iliar extraordinat^io para

el investigador y el seleccionador de especies ee-

getales, ya que le permite oY^tencr tm ciclo com-

}^let^^> en Y^astante menos tien7^o. Además, como

todos los ensayos de t,ipo e^pcrimental se efec-

túan a pequeña escala, es posible controlar 1a ma-

yor parte de los fact.ores que intervicnen e influ-

ycn en el desarrollo de la i^'anta, de modo que la
^^aricdad de resulta^los que se puedcn obtener y

las conclusiones consiguientes a}^arecen vcdacias

para el agricultor, quc traba.ja a cscala industrial.
También }^uede ser interesante para los est.u-

diosos quc dedican sus afanes a^íesentrañar los
secretos de los fenómenos fitol^iolúgicos, ya que

al poder modificar a su ant.ojo los factores ^jc cr^^-

cin7iento y d^^sarrollo, aclemás ^3^^ los ^)ropius ^lc^l

medio am}^iente, se pueden sacar dc^3urcion^^^ cle^

gran utilidad cuando se estahlccen comparacio-

nes entre las i>lantas tratadas y las ^^ue^ nos sir^^an

de testigo^s.
En fin, atmc^uc cn nticstro país no parccc c^u^^.

por el momento, la vernalizaci^ín tcnga una apli-

cación ininediata e ineludible, sería cje gran in-

terés efectuar pruebas, que nos lle^^en a tm n^c-

jor conocimiento de esta t.écnica y de sus resnl-
tados en nucstras latitudes. Si interesante resulta-

ría conocer las conclusiones de diversos ensayos
aislados, no di^;amos si se desarrollaran ^lc^ acncr-

do con un plan }^^revio, de caráctcr nacional y lra-

bajando en equi2)o. 1!'.s una i^^ca quc brin^ialnos

a los que c^uicran recogerla y tengan m^^dios para

ponerla en práctica.
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Foto níuu. 1

Ya se ban iniciado las pruebas de1 prillier ^^ibra-

dor de frutos de fabricación nacionaL Los ensa-

vos hasta ahora realizados se han dedicado e^-

c'usivamente a la recogida de la aceituna, aun-

ciue también se podr<I aplicar a la recolección de
otros frutos, tales como nuez y almendra. Los re-

sultados obtenidos en estas primeras tentativas

son francamente prometedores. No cabe duda que

^^st^.^ tipo de aparatos ayudarán a resol^er parte de
los problemas que ya se empiezan a plantear en

la recogida de la aceituna.
La prueba a que se refiere el hresente art.iculo

sc realiz_í en olivos pertenecientes a la 1-ariedad

Hojiblanca. h;1 ele^-ado porte de los árboles, el e^-

cesu de vegetación de los misn^os y la falta de

madurez de parte de la aceituna fueron factores

negativos, que es preciso tener en cuenta al va-

lorar los resultados de la prueba.

ha vibrador eznplcado fue un prototipo de la

empresa Industrias Arranz, todavía en fase de pel^-
feccionamiento (fotografía níln^ero 1). Las carac-

terísticas técnicas dcl aparato son:

1. Suspensi^^n de] enganche de tres puntos de

cualquier tractor dotado de elevador hidráulico.

2. Potencia de la bomba del sistcma bidr<íu-

lico = l0 C.V.

3. Capacidad del depósito del aceite: 42 litros.

4. Número dc vib^raciones pol^• minuto: R00.

5. Carrera del ariete: 40 milímetros.

Vibrador para la
recolección

de la aceituna

^ot ^anue^ ^^rcí^ ^^^ceio

Ingeniero agrónomo

6. Longitud de la lanza : cinco metros.

7. Longitud de la pluma : 2,5 metros.

8. Ntímero de palancas de mando: cuatro (dos

actúan sobre gatos de doble efecto y otras dos so-
bre gatos de acción sinzplel.

9. E1 mo^^imiento de la bomba le proporciona
el cigŝ elial del motor del tractor.

DESARROLLO DG LA PRUEBA

La ^^ibración de cada árbol se realizó en dos pa-

sadas laterales, al recorrer el tractor priznero la
calle situada a derechas de 1a fila de olivos, y al

terminar ésta, la situada a izquierdas (fotogra-
fía ntíznero 2).

EI tractor era conducido por un operario que

a la vez actuaba sobre los Inandos del vibrador,
situados en el costado derecho de aquél. Otro ope-
I•ario manejaba las manccras del aparato hasta
atrapar con las garras del aricte las ramas del
olivo (fotografía ntímero 31.

Tres chicos se encargaban de situar convenien-
tel^^ente las lonas dcbajo dcl árhol, así como dc re-
co^^er ]a aceituna caída.

Un asentador realizaba las operaciones de pe-
sada del fruto recolectado.

f+^l número de ramas ^^ibradas por pasada late-
ral fue de 4-5. El tiempo medio de vibración de

cada rama fueron 2R,3 segundos, mientras que el

en^Iplc^ado para amordazar convenientementc cada
tma de ellas flle de 30 segundos.
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Foto níim. 'l

Fotu núm.

Foto núm. 4

I'^ ESUL1'AllOS PRÁCTICOS

1+.1 tiem^o t.otal invertid<^ }>^^r <írl^^^l fuc^ apr^^-

xi^Iladamente de quince ^IIiTltitc^s.

Tiempt^ empleac^o en una pa-

sada l^Ueral ^x^i^ olivo, 7'20". 49^U,U se^;.

Foi,o níuii. 5

FoLo níun. s

Tic*.npc^ cn^plcado ^xn• ti^a^la-
tjo entet^ olivo5 ... ... ... ... '?;^,^i » (fi /^)



ac;^IC^^n^ru^{A

Tiempo empleado para amor-

dazar cinco ramas (5 x 301.
Tiempo empleado para vibrar

cinco ramas (5 x 28,3) ... ...

Ticmpo empleado en elección

de ramas y otras pérdidas.

150,0 » (34 `/^o )

141,5 » (32 %^)

123,0 » (2H `,'^^)

do^, en el prototipo ensayado, por el tractorista,

con la consiguiente pérdida de tiempo al transmi-

tirle las instrucciones el operario del vibrador.

2. Disminuir el tamaño del ariete, actualmen-

te excesivo (fotografía níamero 5), que llega a obs-
taculizar a veccs la Y^uena penetración del mismo

en e1 ramaje.
T,a aceituna recogida se distribuyó del siguiente

modo :

Aceitlma vibrada por máquina. '^76 Kgs. (60 `^^^)

Aceituna caída al suelo antes

del paso del Vibrador ... ... 50 Kgs. (11 ^j^)

Aceitwla quc quedó en e1 árbol
una vcz pasado el vibrador y

que se recogió posteriormen-

te a ^'areo ... ... ... ... ... ... 136 hgs. (2`3 ;^)

OBSE,RVACIONEs

Los const.ructores recomiendan la recogida de
la accituna en dos o tres pasadas de la máquina,

segíln las distintas tandas de maduración del fru-
to. Así se evitaría cl «soleado» y disminuiría sen-
sib!emcnte la aceituna que queda en el árbol, a la

vez que se reduciría el tiempo inVCrtido por olivo.
Como primer intento de fabricación nacional de

un aparato de este ^tipo, la prueba no ha podido ser

má^ satisfactoria. Con ]a introdllcción de algunos
cambios en el actual prototipo, e1 futuro de esta

máauina no puede ser rnás prometedor.
I as dos principales mejoras a introducir son :
l lnstalar en las manceras de la lanza (foto-

gratía número 4) unos pulsadores que sustituyan
a lu^ actuales mandos que tienen que ser acciona-

Foto n ŝm. 7

CALIDAD DEL 'I'RABAJO QUE ItF:AI,I'LA

1. T^.s de destacar la casi nula cantidad de ra-

món que despre:^de del ^árY)ol (fotografía núme-
ro f]1, en oposición al sistema de vareo. La totali-

dad del ramón caído most,raba ataque de «barre-

nilio» . Por lo tanto, su influencia en la cosecha si-

guiente será b,^neficiosa, si bien rlifícil de valorar

con los datos de ciue actualmente se dispone.

?. La aceittma cae dentro de la zona de goteo,

lo qae facilita su recogida en ionas (fotografía nú-
mero ^l, co^a tlue no sicn-pre ucurre en ca sistema

de ^^areo.
Desde el }^unto dc vista econólrico, el coste de

rec^^gida de un kilo de aceituna con el empleo del
vibrador y utilizando personal adies;rado en el Ira-
nei^- del mismo scrá, probah'einente, algo inferior

a la peseta.
^sí, pues, estamos antc un aparato quc si no

res^^elve totaliz^ente el problema de la recolección,

sí aporta un li)edio eficaz para el desprendimiento
del fruto, Por lo tanto, queda el perfeccionar este

tipc de vibradores y seguir buscando una solución
aceF^table a la recogida de la aceituna desprendida.

Fotos co^ te=ía de la Dirección Genera^l d^e Agricu'^.tu.-a.
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Bases científicas para el abonado del tabaco
^%t ^vl. ^^aKOi ^arn^iac^

Ingeniero agrónomo

Como se sabe, el tabaco es una planta cuyo

ciclo en el terreno de asiento transcurre rápida-

mente. Unos cien días son suficientes desde que

se realiza el trasplante hasta que se cosecha.

Puede citarse como uno de los caracteres dis-

tintivos más interesantes entre los que diferen-

cian a esta planta de otras también objeto de ex-

plotación agrícola el de su extraordinario poder

de reacción ante las condiciones de medio en que

se desenvuelve.
Por lo corto de su ciclo vegetativo y por su ca-

pacidad para respondcr a los estímulos de todas

clases es ésta una planta cuyo abonado se hace

más necesario, no sólo como medio de obtener una

e^levada cosecha, sino, y este es el primer objeto

que debe perseguirse, para conseguir calidades

adaptadas al fin a que se destinarán las labores

industriales.
Por consiguiente, puede decirse que la finali-

dad de un abonado en el cultivo tabaquero es po-

ner a disposición de las raíces de ]a planta los

elementos precisos en estado asimilable en el mo-

mento en que son requeridos. Esto, que pudiera

ap;icarse en los mismos términos a cualquier otro
cultivo agrícola, debe e^ntenderse en este caso como

una norma de carácter más estricto y necesario

por las exigcncias de la planta y lo corto de su

ciclo.

Para un estudio científico del abona^do srerá

preciso conocer :

1) Capacidad de producción del suelo; depen-

de del conjunto de factores de creciiniento de la
provisión de agua dcl mismo y de su espesor útil.

2) Coeficientes de utilización por la planta de

cada uno de los elementos apoi•tados.
3) Fa.'lementos residuales presentc^ en el stie-

lo a disposición de las raíces dc las plantas.

Vamos a ver, en primer lugar, las necesidades

del tabaco en cada uno de los principales elemen-

tos y el papel quc éstos desempeñan en el meta-

bolismo de la planta para poder concluir dosis de

abonado y momento en que deben aplicarse se-

gún las clases de tabacos que deseemos obtener.
El potasio.-1ŝs el elemento favorecedor de la

calidad del tabaco que con más claridad acttía

sobre la buena combustibilidad de la hoja.

A dos podemos reducir los efectos más tras-

cendentales del potasio sobre el metabolisino del

tabaco: incremento del cocient.e aztícar-proteína

en sus hojas e incremento del contenido en sales

orgánicas de este elemento en sus tejidus.

Como catalizador de la formación de azúcares

en los tejidos del tabaco, el potasio acelera el ci-

c1o de la planta, que en poco tiempo debe for-

mar elevadas cantidades de hidratos de carbono.
Como inhibidor de la formación de proteínas, fa-

vorece indirectamente la combustibilidad del

producto, que se ve dañada por la presencia de

concentraciones elevadas de estos compuest.os en
las hojas.

Directamente favorece también la combust,ibi-
lidad del producto, al existir una correlación po-

sitiva entre cantidades de potasio presentes en
el medio y concentraciones de sales orgánicas de

este elemento en los tejidos de la planta, sales
orgánicas que al arder el producto curado y fer-

mentado liberan con gran facilidad su potasio en

forma de KzO, reduciendo así la temperatura de
combustión.

El nitrógeno.-Casi t.odo el nitrógeno absorbi-
do por las raíces de la planta pasa a sus tejidos
en forma de proteínas. i.a acción de estos com-

puestos es negativa sohrc la calidad del tabaco,
al disminuir su capacidad de combustión c in-
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crementar el peso de los tejidos vasculares, em-

basteciendo el producto, que cura más difícil-

mente.

No obstante, el nitrógeno, por ser el elemento

que más contribuye a la formación de los tejidos

de la planta, y en especial de los foliares, se hace

preciso emplearlo, si bien en dosis prudentes, que

no lleguen a ernbastecer el producto.

El fósforo.-No son tan definidas las necesida-

des y consecuencias del empleo de este elemento

en la fertilización del tabaco, el cual, por otra

parte, tiene una gran facilidad para tomarlo del

medio en que se desarrolla, por lo que en prin-

cipio conviene actuar con prudencia con los abo-

nos fosfóricos.

La acción más clara del fósforo sobre el me-

tabolismo del tabaco consiste en acelerar la ma-

durez de la planta, con lo que en casos extremos
puede influir desfavorablemente sobre el rendi-
miento de cosecha.

En los primeros días del ciclo vegetativo del

tabaco después de su trasplante la acción del fós-
foro resulta generalmente beneficiosa, pero ya al

final del segundo mes su acción es nula, si no
desfavorable, al encontrarse en estado asimilable

al alcance de las raíces de las plantas.

El calcia.-.E1 papel del calcio puede, aunque

en menor escala, compararse al del potasio como

elemento de calidad de los tabacos. A1 igual que

el potasio, el calcio da un mayor grado de acti-
vidad al metabolismo de la planta al movilizar a

otros elementos y compuestos, principalmente

los nitrogenados, de modo que en definitiva ace-
lera el proceso vegetativo del tabaco.

El rnagnesio.-Es éste un constituyente esen-
cial de la clorofila. Su falta se deja sentir de for-

ma inmediata por una clorosis más o menos

acentuada de las hojas de la planta. Su acción

sobre la combustibilidad del producto es positiva,
produciendo una ceniza blanca y esponjosa,

como nieve, muy api•eciada en tabacos caperos
para la confección de cigarros puros.

I+^s importante en el tabaco la relación entre
calcio y magnesio. I+,1 primero tiende a producir

una ceniza compacta, que puede llegar a impedir

la buena carbonización al arder el producto. Pues-
to que 1a acción del magnesio es opuesta, del equi-

librio entre ambos elementos en el tabaco depen-

de que la ceniza sea porosa y al mismo tieinpo
consistente.

El cloro.^La presencia de este anión en los te-
jidos de la planta, por encima de ciert.as concen-

AGKjCULTUH.4

EI Labaco, por el Kran daw.^rro ŝ lo f^^liáceo. PrecL.a de eli^c:rdas
candidadeti de elementos nutrilit^as astmilables a su ► lsposietúu.

traciones, es la causa principal de la mala com-

bustión del producto. Como acción positiva del

cloro conviene destacar que, por debajo de tales

concentraciones, este elemento eleva el rendimien-
to de cosecha, favoreciendo la acumulación de

agua en los tejidos del vegetal. La presencia de

cloro en las hojas del tabaco inhibe la formación
de sales orgánicas de potasio, con lo que indirec-

tamente daña la capacidad de combustión del
producto.

Otros microelementos.-En térininos generales,
y resumiendo, podemos citar como elementos que

actúan positivamente sobre el tabaco, siempre en
concentraciones muy bajas, los siguient,es :

E1 boro actúa como un mejorador de calidad y
cantidad de cosecha. 1^:1 cobre se cita también

como un mejorador del rendimiento cualitativo

y cuantitativo de la cosecha de tabaco, a concen-
traciones muy pequeñas. Su papel más definido
parece ser el de catalizador de la combustión del

producto. E1 manganeso favorece la respiración

de las raíces de la planta, a la vez que reduce las
costillas y nervios de las hojas, a las que vuelve

más elásticas. E1 hierro tiene una acción compa-
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rahle a la del manganeso, manifestanclo tamhién

su actividad sohre la fo ŝ •macicín de la clorofila.

1'or cl contrario, puedc citarse como clc.mento

poco dcseable para los tabacos, aun a concen-

traciones pequeñas, el azufre. Su papel más claro

es el efecto depresivo que produce sobre la asi-

mitación potásica, con las consecuencias desfavo-

rables que la carencia en este importante elemen-

t.o puede traer consigo.

A continuación, y como resumen, ofrezco un

cuadro en donde pueden verse las concentracio-

nes que se estiman óptimas de los principales ele-

mcntos y microelemcntos en las hojas del tabaco.

Porcentajes óptimos en materia seca de la hoja

de tabaco en los principales elementos y micro-

elementos :

Kz0 . . . . . . . . 2-6 ;^
Nitrógenc^ t.otal. 'L-4 `/;
PzOs . . . . . . . . 0,6 `/^ (aproximadamente 1/9

del contenido en po-
tasal. ^

Ca0 . . . . . . . . :3-E; '^^.
Mg0 . . . . . . I -2 '^.
NazO . . . . . . . . 0,5 ^j^
Cloro . . . . . . . O,R '%^ (óptimol, 2,5 %^ (má-

ximol.
Azufrc . . . . . . O,1-0,4 `^^:
Roro ........ LJna parte de boro por cada

1.300-1.300 partes de cal-
cio..

Cobre . . . . . . . 10 p. p. m.
Manganeso . . . Inferior a 0,3 %
Hierro . . . . . . Inferior a 0,1(i `^

Las relac•ionPS entr^ los diferentPS ele»zP^^ ŝ tos

Pra las tejidvs del tabcico.-Más importante que las

cantidades absolutas de cada uno de los diferen-
tes elementos en la planta es la relación y acción

recíproca entre ellos en la dinámica del metabo-

lismo vegetal.

Son antiguos los intentos de encontrar índices

numéricos qtte, expresando relaciones entre di-

ferentes compuestos y elementos en los tejidos de
la planta, muestren a la vez una correlación más

o menos clara con la calidad del producto, y espe-

cialmente con la combustión del mismo.

Son los más importantes, por su significación,

los llamados índice de Nessler, índice de I3aile^y

^ Ande^r•son, índice de Coolhas, índice de De Bo-

nis, así como las relaciones Kz0/SOa. Ca/Mg.

F1 índice Nessler expresa el cociente Kz0/C1,

que para un tabaco de buenas características, es-
pecialmente de fácil combustión, debe encontrar-

se entre 5 y G. Como ya he indicado, la asimila-

ción dc cloro inhibc la acumulación dc salcs o ŝ •-

gánica^ de potasio en los t.ejidos de la planta. f^a-

tas salcs orgánicas son las yue ardc:n con gran
facilidad. Por consiguiente, debe habcr una co-
rrelación positiva entre los valores de este cocien-
te y los tiempos de combustión o duración del en-
cendido de las hojas del tabaco.

I^1 índice de Bailey ^ Anderso^^i expresa el co-
ciente Kz0/CaO+Mg. También en este caso los
valores del numerador y del denominador como
expresión de las cantidades halladas al analizar
Ias hojas del tabaco guardan una relación inversa.
Fn efecto, la asimilación creciente de potasio en
la planta de tabaco va acompañada por una baja
en los contenidos del resto de los cationes presen-
tes en las hojas del vegetal, especialmente del cal-
cio y de] magnesio, de forma que al aumentar la
concentración en aquel elemento baja la suma
que da el contenido de cationes totales en sus te-
jidos. La correlación entre este índice y]a com-
bustibilidad del tabaco no es tan clara como cn
los casos en que entra en el cociente el cloro, lo
que demuestra la influencia decisiva de este elc-
mento al respecto.

I+^1 llamado índice de Coolha.s viene expresa-
do por la relación Kz0/Cl(CaO+MgO). Segtitn sc
ha comprobado experimentalmente, cuanto ma-
yor es el valor de la relación, mejor arden los ta-
bacos. Para que un tabaco tenga una combustión
aceptable, el valor del índice de Cooljŝ ns no debc
bajar de 0,8.

Según De Ronis, el índice de Coolltns como in-

dicador de ]a^ combustión del tahaco debe ser

sustituído por este otro:

KzO+Can/CI + NazO+ Mgn

F,sta relación crece con la combttst.ibilidad. Por
tanto, el calcio es considerado como un elemenco
mejorante de la combustión, tal como ha queda-
do demostrado experimentalmente.

La re'ación Kz0/SOa debe mantenerse por en-
cima de la unidad para tabacos de buena com-
bustibilidad. Como he indicado, el azufre inter-
fiere sobre ]a asimilación potásica de los tabacos.
siendo las altas concentraciones en el anión Sna
una de las causas principales de las deficiencia5
potásicas en la planta.

Una vez establecidos estos conceptos hásicos,
podemos pasar a estudiar lo que de1►e ser un
abonado científico y a la vez económico del taba-
cal con vistas a la obtención de una cosecha ren-
table por su calidad y rendimiento en peso. l^:llo
será objeto de un próximo artículo.
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TEMAS AGRlCOLAS

La economía y el campo
/{^Ot ^ r LAGLtlG60 ^ASGLR ^S6^Z0

Abogado

Se encuentra Castilla en estos momentos ante
un problema de inusitada gravedad. Sus secanos,

que nunca fueron excesivamente rentables, hoy,

con el aumento de todos los costos que intervienen

en la producción y el escaso valor de las productos,

todas esas explotaciones que modernamente se lla-
man c marginales» tienden a desaparecer por el

abandono en que las dejan aun los propietarios de
tierras sueltas, difícilmente asociables para una

explotación más racional.
No hay que olvidar que la meseta castellana, a

700 metros de altit.ud media sobre el nivel del mar
y con lluvias insignificantes o torrenciales, es

poco apta para otra cosa que para el monte de

pino asociado a la viña en grandes superficies o
para la encina en algunas otras extensiones, con

el aprovechamiento de pastas de riberas y hondo-

nadas.
Pero, por circunstancias especiales de todos co-

nocidas, durante diez años posteriores a la termi-

nación de nuestra guerra hubo que roturar gran-

des extensiones para obtener el trigo indispensa-

l^le a las necesidades de la nación, algunas veces
en grandes pendientes y otras en suelos de muy

poca profundidad, que se perdían a los dos o tres
años del cultivo.

Pero hemos llegado a esta situación, quizá como
factor importante, por la introducción en las ins-
tituciones españolas clásicas del célebre «arrenda-

miento protegido», que trajo a la legislación la

Ley de 23 de julio de 1942, en cuyo artículo 4.° se
inventó est.a modalidad para aquellos arrenda-

mientos cuya rent.a no excediera de cuarenta quin-
tales métricos anuales y el cultivo se realizase por

el arrendatario de modo directo y personal.

A esta clase de pactos locativos se les prorrogó
su duracicín sucesivamente, y en la Ley de 15 de

julio de 1954, en su artículo 1.° se estableció una

escala de prórrogas hasta los doce años, a partir

de octubre de aquel año, lo que supone que hasta
el año 19f6 no terminarán los que pagan menos

de cinco quintales métricos o su equivalencia en
trigo; pero al finalizar el período de prórroga, el

arrendador podrá optar entre consentir la conti-

nuación del arriendo por seis años más (Decreto

de 28 de jtmio de 1962), a cuyo término dispondrá

libremente de la finca, o recabar la entrega de la
misma para cultivarla directamente, notificando

al colono su prapósito, en tal sentido, con seis me-
ses de antelación, como mínimo, a la finalización

del año agrícola correspondiente, y comprometién-

dose a llevar en esta forma su explotación durante

el plazo de seis años.
Con estas prórrogas y requisitos exigidos vienen

coleando los arrendamientos protegidos, en los

que realmente lo que se protegía era la miseria,

hasta abocar al momento actual, en que tal clase

de situaciones se está resolviendo sola por el éxo-

do del censo campesino útil a las grandes ciuda-

des ; a la. costa levantina, por la intensidad de

construcciones, y en menor cantidad al extran-

jero.

Las tierras de secano quedan agotadas por ha-

ber estado sin barbecho dos o tres años y caren-

tes de toda clase de abono, y en est.a situación las

encuentran los propietarios, cuando estaban arren-

dadas, o, si los dueños son los abandonistas, el

que suceda en un cultivo hoy problemático, a no
ser que se coaccione para las siembras forzosas,

como en los pasados tiempos.

Si el contrato protegido no hubiese coinenzado

en sus ftinestos resultados sin consecuencia a in-

movilizar una btzena parte de los términos muni-

cipales castellanos y si se hubiera introducido

para toda clase de arrendamientos la escala de

terminaciones que autorizó la Ley de 23 de ju-

nio de 1942 en sus disposiciones adicionales, hu-

bieran sido muchas las tierras rescatadas por los
propietarios, aprovechando la circunstancia de
existir entonces apetencia de ellas (cosa que ha

desaparecido hoy), y se hubieran comenzado ex-
plotaciones de mayor superficie, con mejores me-
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dios y m_ecanización y, consecuentemente, con más

resistencia económica, y hasta, en bastantes loca-

lidades, se hubiera conseguido una concentx•ación

parce:aria par;icular hecha por los mismos pro-

pietarios para consegr^ir parcelas de mayor su-
perficie, que s^ bencficiarían de los elementos

tan aconsejados hoy como consecuencia de los

cultivos ato:r.izados.
I^a Crden min?sterial de '?5 de junio de 1963

trata de corre^ir• los pasados errores fomEntando

la eYplota:^ión o cu^tivo en común de tierx^as que,

en su condici^n de pr•opiet.ario, arrendatario, usu-

fructuario o aparcero, pongan a disposición de las

agrupaciones cada uno de sus miembros, por un

plazo de seis años prorrogables, con beneficios y

subven^ione^ que, no obstante su valo^r positivo,
el individualismo y la desconfianza campcsina,

no apr.^vcchar_ín en la medida quc les fucra po-

sible.

Y es un hecho indiscutible cl de que, no obstante

los Esfuerzos rea^izados pox• la propaganda, sc han

constituido muy pocas agr•upaciones respondien-

do a tal fin, y sigue cl abandono de parcelas y la

dcspob'.ación de Cas^illa, cuyo censo agrario que-

dará reducido en breve a mujeres, niños y ancia-

nos, como pob'ación inerte, y a esto es prcciso

salir al paso, impidiendo la emigración, en tanto

se llevan a cabo otros planes y proyectos, que ca-

recerían de elemento vivo si sigue el éxodo cam-

pesino.

Pero, además de impedir la emigración, mu-

chas veces caprichosa y sin beneficio alguno para

el campo, puesto que crea un problema de una

importancia jamás sospechada, es preciso tener

en cuc^nta due en las reglamentaciones de trabajo

(y esto lo he dicho ya muchas veces) hay ^luc in-

^troducir no solamente derechos para los llanxados

productores, sino las obligacioncs mínimas, quc^

son la disciplina en E:1 trabajo y un rendimiento
también mínimo, sin el cual no hay negocio po-

sible.
h^sa obsesión de que el h•abajador del campo

sea igual que el de la ciudad, olvidando las pecu-

liaridades que impone el agro, hay que desechar-

la pox• lo menos al comienzo de esta nueva cra que,

dicen, se prepara, procurando paliar un problema,

hasta el momento desconocido, que es la falta de

mano de obra, e inculcando en el trabajador quc

para obtener el mínimo vital de jornal es preciso

producir más y trabajac con entusiasmo, 1^>ara quc

no siga dándose cl caso de que nos digan desde

fuera ckue el productor• español es magnífico en

disciplina y en rendimiento, pero en cambio en

España la realidad no permite que le dedi^luemos

esos piropos.

Otra novedad ^^ue hay que introducir en las

cuestiones agrícolas es la unidad administrativa

centralizada en el Ministerio de Agrictiltura, don-

de deben residir todos los organismos quc afec-
tan a la misma, como el Banco de Crédit.o Agx•í-

cola, sin injerencia alguna del Ministerio de Ha-

cienda ; las Mutualidades Laborales y Herman-

dades Sindicales, sin intromisión dc1 Ministerio dc^

Tx^abajo ni de la Delegación de Sindicatos, y las

licencias de importación que puedan afectar a los
productos agrícolas, ímica forma de que al carn-

po se le reconozca, que, dígase lo que se quiera y

hágase lo que se haga, es la primera y más iin-

portantc r•iqurza española.
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^a l^gricu^tura en e^ ^uturo
pot ^. ^^^a^j ^ ^r. ^^^^at

Los productos alimenticios se obtienen en su
casi totalidad de la agricultura, directa o indi-
rectamente. Son absolutamente necesarios para

el sostenimiento de la especie humana.
Fxiste correlaeión entre el crecimiento de la

^oblación mundial y el nivel cultural y técnico
que ésta adquiere. Son consecuencia ñiutua am-
bas manifestaciones. Un aumento de la población
repercute en un aumento de Ia calidad de sus
componentes, al poder éstos abordar de forma
más amplia los problemas que les afectan. Entre
otros fenómenos, aparecen una elevación de la
duración de la vida y una mayor natalidad.

Se const.ituye tm círctilo no vicioso que se apo-
ya en la obtención de productos alimenticios.

L^a humanidad actualmente atra^^iesa una fase
de desarrollo en todas las ramas del saber. Iato

puede ser debido :

11 A la conservación, revisión y rectificación
de los conocimientos anteriores.

2> Al intercambio, difusión y actualización que
se hace de los datos técnicos y culturales.

3) A1 níimero creciente de individuos (no
sie^mpre el suficiente) que dedican su trabajo a
la investigación.

I+^1 níamero de especialistas es, obligadamente,
una fracción de la población global. Se ^tleden
concebir para aumentar dicho ntímero dos ca-
minos :

Al Un aument.o de ia población total.
B) Una mejor cualificación de ésta.
Realmente, el mecanismo natural sigue ambos

caminos simultáneamente.
Teóricamente sería posible una cualificación

total de la población, pero la práctica demues-
tra due es necesario tm sustrato no cualificado
debido a imperativos de orden económico, (I ŝn-

tendemos por cualificación la capacidad para rea-

lizar aquellos trabajos que ^roduzcan nuevos co-

nocimientos y que no se limiten a una mera con-

servación de los existentesJ Los sistemas socia-

list.as no han podido prescindir del trabajo i1^a-

nual.

Fn modo alguno esto significa un menosprccio

para el llamado conjLmto no cualificado de la ^o-

blación. Ocurre simplemente que la capacidad

para la investigación parece regida por una dis-

tribución de tipo estocástico cuando sc considera

en conjunto.

La forma adecuada de la cur^a es la de: nna ^lis-

tribución de Gauss.

oos ,aovL-

/ U// % ^umenrv

OE LA CULTUR^
^

OESq RROL L O
CONTF/BU/R AL i

CAPqC/TAC/ON^/V/vE( CULTURAL/

I?,l área rayada corresponde al incremento en

el níimero de indi^^iduos clue piteden dedicar sus

esfuerzos a un perfeccionamiento^ de la humani-

dad y es, hasta cierto punto, una medida del au-

ment.o de nivel cultural y de confort que rcl>^^i•-

cute sobre la totalidad de ]a población.
h^n esta gráfica existe un problema, que es cl

de la elección adecuada de una escala I^ara el cj^^

de abcisas.
Realmentc, sólo un an^plio trabajo socioló^ico

hodría precisar númcros asociados al nivel cultu-

ral. Es evidente que el orden sería : saber leer.

saber escribir, conocer operaciones matemát icas

clementales, cultura ^;eneral (tipo bacbilleratol,

CURVA FUTL ^A , / %^^ ^í%_ 0£ LA CAPAC/TAG/ON

_
^ Y^^ M/ENTOS

NLVE[ n^iNin^o ',
NECESAR/0 R4RA
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cultura tipo universitaria, dedicación a la investi-

gación, etc. Intervendría probablemente el I. Q.

y el número de horas dedicadas al propio perfec-

cionamiento. La parte verdaderamente difícil de

este trabajo sería el sistema de puntuación (al

que hemos llamado de números asociados).

No se nos oculta que si se hicieran estas cur-

vas para grupos locales la distribución variaría

enormemente entre sí y su discrepancia o adap-

tación a la curva gaussiana típica dependería de

otros factores, tan aleatorios como puede ser el

propio sistema político. Por eso insistimos en que

la curva sólo puede ser considerada tomando como

muestra única el conjunto de la población total

del globo.

Es interesante recordar que existe un factor li-
mitativo citado al principio de este trabajo: la ca-
pacidad tecnológica para la producción de ali-
mentos.

La ley de Maltus, atmque inexacta, nos da una

idea de la causa por la que el ritmo actual de cre-

cimiento en la población no puede mantenerse.

Existe una solución única : burlar el factor li-

mitativo. Esto se puede conseguir de varias for-

mas. La solución a la problemática planteada está

precisamente en la evolución de la técnica de ob-

tención de alimentos, en lo que se podría llamar

evolución de la agricultura en el futuro.

^. SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA.

l.g FAS^.^Intensificación de los actuales eu.(tivos.

Esta intensificación puede hacerse tanto en

cantidad como en calidad.

La cantidad está provisionalmente limitada por

la superficie apta para el cultivo, todavía inex-

plotada.

Posteriormente cabe pensar en ganar terreno

al mar, al estilo de como se hace hoy día en los

Países Bajos.

Ambas soluciones tienen un límite.

La calidad se puede intensificar por varios ca-

minos. La mejora genética, una de ellos, peI•o esta

fórmula no está actualmente controlada de una

manera suficiente. E1 abonado es otro método,
aunque enciel•ra graves defectos. Se desconoce al

abonar lo que realmente se está haciendo. Los

pI•incipios nutl•itivos que se adicionan empírica-

mente son los que se cree pueden crear un medio

más adecuado para una mayor productividad.

Este ir a ciegas en las necesidades de los vegeta-

1es E^s antieconómico. Si acasu, esto nos resuelve

el problema provisionalmente.

ŝ .a FASE.-•LOS CZdlt2v0.4 ,ti2rl t2P9'9'(I O

cultivos h.idropd^rric•os.

Esta técnica reciente consiste en suministrar

a las plantas una disolución diluída de sales mi-

nerales. E1 control de la cantidad de productos

químicos en la solución nutritiva es casi exacto.

Se les suministra a las plantas todo lo que nece-

sitan y sólo en la cuantía en que lo necesitan.

En los vegetales se produce un desarrollo de

todos los órganos, sean o no fitotécnicamente in-

teresantes. La evolución biológica hace ya mucho

tiempo que dejó de hacerse por selección natural.

Actualmente el hombre controla de manera com-

pleta, mediante el cultivo voluntario, qué espe-

cies deben subsistir sobre la tierra, pero sólo con-

trola a medias, dentro de cada especie, el desarro-
llo fisiológico conveniente para un aprovecha-

miento económico máximo. Así ocurre que las

plantas, al ser cultivadas en condiciones cual-

quiera, desarrollan excesivamente, y para su pro-

pia seguridad, órganos que, como en el caso con-

creto de las raíces, son inútiles desde el punto de

vista animal la mayor parte de las veces. Esto

no ocurre en los cultivos sin tierra. Mediante la

técnica hidropónica se evitan estos dispendios. Se

puede llegar a usar las plantas como laboratorios

vivientes bien organizados, que produzcan exclti-
sivamente aquello que nos interesa, dejando re-

ducido al mínimo el desarrollo de órganos no uti-
lizables.

La Naturaleza no es previsora ni tiene una fi-

nalidad teleológica, como algunos piensan, y no
distribuyó los productos minerales de una forma

adecuada para el cultivo de las plantas. Existen

zonas de gran abundancia en fósforo y pobl•e con-
tenido en nitrógeno. La técnica hidropónica, como

producto humano razonado, es previsora. Coloca

en el tanque de cultivo las cantidades necesarias

y suficientes para un óptimo de producciÓn. El

hombre reúne los elementos dispersos en el te-

rreno y los suministra a las plantas de manera

adecuada.

La evolución biológica natural tampoco ha sido
pI•evisora ni teológica. No es probable que las
plantas que hoy día existen tengan los alimentos

más adecuados, en la forma más conveniente, para

la nutrición de la especie dominante.

Mediante los cultivos sin tierra y posterior
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transformación industrial pueden ser extraídos

aztícares, alcohole^s, proteínas, grasas, pigmentos

y todo tipo de productos útiles para el hombre.

No es necesario que revistan una forma esté-

tica atrayente en la primera fase de obtención,

aunque pueden adoptarla en la posterior elabo-

ración.
Los tanques de cultivo no tienen factor limita-

tivo próxiino. Las reservas de elementos quími-

cos son grandes y la síntesis puede proveer du-
rante tiempo indefinido la mayoría de los com-

ponentes de las soluciones nutritivas.

Con todo, la técnica hidropónica es un estado

provisional. Sin embargo, será necesaria mientras

no se consiga llegar a la illtima fase.

3." 1'ASF;.-S^a^rt-tesis c^^u.ín^^iccr.

En el momento que sean conocidos los pracesos

químicos que determinan la formación de alimen-

tos en los vegetales y puedan reproducirse con fi-

delidad en el laboratorio y con economía en la in-

dustria ya no serán necesarios los cultivos hidro-

A G R I C U L T U R A

pónicos. E1 hombre se habrá convertido en auto-

trof o.

3. CONSIDERACIONFS FINALF.S.

El cultivo con tierra ordinal•io podríamos decir

que pertenece al pasado y es un arcaico presente.

Los cultivos hidropónicos son un paso hacia el fu-

turo y el re^sultado lógico de la evolución conjunta
de la química y la agricultura. Paso que es conve-

niente y será necesario dar en fecha no lejana.

La ampliación del habitat humano a otros pla-

netas o la síntesis inmediata química son pasos

posibles, pero utópicos, en el estado actual del co-

nocimiento técnico. Cuando se consiga llegar a

esta tercera fase, la agricultura habrá alcanzado

su evolución máxima negándose a sí misma.

Ciñéndonos exclusivamente a la fitotecnia, te-

nemos la solución de los cultivos hidropónicos al

alcance de la mano. No es utópica y es urgente, a

la vista de informes de la F. A. O. que nos indican

que el 50 por 100^ de la humanidad pasa hambre

hoy, día 5 de abril de 1964.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
1. Regulación del comercio de hnevos en la campaña lJfi^-(iá

En el Boletín Oficral del Estado
del día 21 de abril de 1964 se pu-
blica la ^:ircular 5-65 de la Comi-
saría General de Abastecimientos
y Transportes, fecha 17 del mis-
mo mes, por la que se dispone que
el comercio, precio y circulación
de huevos será libre en todo el
territorio nacional, sin otras limi-
tac:ones que las que se establecen
en dicha Circular,

Para mantener uniformidad en
pesos y tamaños que permitan es-
tablecer igualdad de movimientos
comercia'.es dentro del régimen de
libertad que se mantiene en esta
Circular, se fijan las clasificacio-
nes siguientes:

Claŝe SS.-Huevos super-extra :
De peso unitario superior a 65 gra-
mos, con peso mínimo por docena
de 804 gramos.

Clase A.-Huevos extra : De pe-
so unitario superior a los 60 gra-
mos, con peso mínirno por doce-
no de 732 gramos.

Clase B.-Huevos de primera :
De peso unitario de 56 a 60 gra-
mos, con peso mínimo de 690
gramos.

Clase C.-Huevos de segunda :
De peso unitario de 51 a 55 gra-
mos, con peso mínimo por docena
de 636 gramos.

C^ase D.-Huevos de tercera :
De peso unitario de 46 a 50 gra-
mos, con peso mínimo por doce-
na de 576 gramos.

Clase E.-Huevos de cuarta :
De peso unitario de 41 a 45 gra-
mos, con peso mín imo por docena
de 516 gramos.

La Comisaría General, si las
circunstancias así lo aconsejaran,
introducirá en cámaras frigoríficas
las cantidades que estime precisas
para tal fin, dentro de ios perío-
dos de vigencia de esta Circular.

Los precios a aplicar a estos
huevos, necesariamente superiores
a 51 gramos por un:dad, a pie de
frigorífico y s^n embalaje, serán
los siguientes :

Caase B.-De peso unitario de

56 a 60 gramos, con peso mínimo
de 6^30 gramos por docena : 21 pe-
setas.

Clase C.-De peso unitario de
51 a 55 gramos, con peso mínimo
por docena de 636 gramos : I 9 pe-
setas.

La introducción de huevos en
cámaras acogidos a este sistema
podrá realizarse por las Coopera-
tivas de producción, Grupos Sin-
dicales y Ent:dades que lo solici-
ten ante la Comisaría General,
previo concierto con este Orga-
nismo, en el que, entre otras con-
diciones, al establecer el margen
de comercia:ización, se responsa-
bilicen de que en la época de
salida de la mercancía para su
venta se encuentren en perfectas
condiciones de consumo.

Los huevos, para su entrada en
frigoríficos, deberán tener como
máximo diez días de vejez (con
cámara de aire inferior a 5 milí-
metros, yema bien centrada y cla-
ra firme y traslúcida) ; estarán
correctamente clasificados, unifor-
mados en cajas de treinta docenas,
marcados con un círculo rojo de
8 milímetros de diámetro como
mínimo, y se almacenarán de tal
manera que sea posibie en cual-
quier momento la comprobación
de su estado de conservación, per-
mitiendo la sa!ida en pr:mer tér-
mino de los que lleven mayor
tiempo almacenados. Deberán es-
tar libres de toda mancha, sin
grietas, rajaduras ni descoloridos
por contacto con paja húmeda o
barro.

La salida de cámaras de ]os hue-
vos afectados por esta protección
será dispuesta por la Comisaría
General en la épocl más conve-
niente a los intereses de^ consumo
o de su industrialización. Este
Organismo determinará en su mo-
mento los precios de venta al pú-
b!ico.

Con independencia de lo dis-
puesto anteriormente podrán las
Cooperativas, Ent:dades mayoris-

tas y productores que lo deseen
conservar en régimen libre el so-
brante de huevos en los meses de
mayor producción, hasta un límite
de 5.000.000 de docenas en total,
salvo que la Comisaría, a la
vista de las circunstancias, estime
oportuno ampliar la cifra anterior.
La entrada en frigoríficos será ba-
jo la exclusiva responsabilidad de
los introductores, tanto en lo que
a su conservac:ón se refiere como
a los resultados económicos que se
deriven a su salida a consumo.

La enlrada y salida de huevos po-
drá realizarse libremente, si bien,
en el rnomento de producirse, de-
berá comunicarlo a la De^egación
Provincial de Abastecimientos y
Transportes, a efectos estadísti-
cos. Toda partida de huevos que
no haya sido declarada y se en-
cuentre almacenada en frigoríñcos
será cons;derada como clandesti-
na, exigiéndose la oportuna res-
ponsabilidad, tanto al entrador de
los huevos como al prop:etario de
la cámara. Igual responsabilidad
será exigida si no se notifica opor-
tunamente la salida de huevos del
fr.goríñc.o.

Todos los huevos en cámara
tendrán que estar clasificados,
haciéndose constar en los envases
la fecha de entrada en el frigorí-
fico, y deberán reunir las mismas
característ:cas que las señaladas
para los huevos de protección,
excepto en lo que se refiere a la
marca, que consistirá en un círcu?o
azul, también de 8 milímetros de
^4^ámetro como mínimo.

Si a pesar de la aplicación de
las medidas señaladas sobre re-
serva de huevos en cámaras fri-
goríficas no se lograse sostener los
precios mínimos señalados ante-
riormente, con el consiguiente
perju^cio para la producción, la
Comisaría General adoptará las
medidas complementarias que la
situación requiera, ta!es como ayu-
da al consumo de entidades bené-
ficas, alimentación escolar, ejér-
citos y, en su ^caso, a la exporta-
ción, mediante los acuerdos per-
tinentes sobre el particular.

Los detallistas no podrán aplicar
en la venta de huevos frescos o
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refrigerados margen comercial su- obligados a que la mercancía que
perior al de tres pesetas, v^niendo expenden se encuentre en perfec-

tas condiciones de consumo, res-
ponsabilizándose en caso contrario.

En cuanto a los huevos Clase SS,
de más de 65 gramos de peso uni-
tario, gozarán de libertad de mar-
gen comercial.

Para determinar si en los pre-
cios de venta al público ha sido
correcta la aplicación del margen
comercial señalado, servirá como
único punto de referencia la coti-
zación que hayan tenido los Mer-
cados Centrales en cualquiera de
los cinco días anteriores al mo-
mento en que se realice la com-
probación.

En los Mercados Centrales fun-
cionará una Junta, integrada por
el jefe del Mercado, un inspector
de la Delegación Provinc:al de
Abastecimientos, dos mayoristas
y dos detallistas tle huevos, que
diariamente extenderán una certi-
ficación de los precios a que se
haya vendido la mercancía en ca-
da una de sus clasificaciones, ca-
lidades y procedencias.

En aquellas local:dades que no
existan Mercados Centrales se to-
mará como referencia los precios

de venta al detallista por las
Cooperativas Avícolas, sin que,
en ningún momento, puedan éstos
sobrepasar los que rijan en el
Mercado Central más próximo.

Cuando se trate de industriales
que se dediquen al envasado de
huevos frescos, bajo marca comer-
cial responsable, con precintas de
gara.ntía y ^determinación de su
contenido en orden a la claslfica-
ción comercial, se les reconoce
hasta 2,5U pesetas en docena por
los gastos que ello represente, sea
cual fuere el envase que utilicen,
excepto la Clase SS, que en con-
cordancia a lo dispuesto anterior-
mente no se ñja limitación para
los gastos de envasado.

Por tanto, en la venta de huevos
envasados se reconocerá a los de-

tallistas hasta 5,50 pesetas en do-
cena, por aplicación conjunta del
margen comercial y gastos de en-
vasado.

La tolerancia máxima que se
admitirá en la venta de huevos al
detall será de dos gramos por un^-
dad, considerándose como infrac-
ción la falta superior a 24 gramos
en docena de un promedio de dos
docenas sobre tres elegidas al azar.

II. Derechos compensadores a la exportación de quesos

En el Baletín Oficial del Estado
del día 18 de abril de 1964 se pu-
blica el Decreto 971 /64, del Minis-
terio de Comercio, fecha 9 del mis-
mo mes, por el que se modifica el
artículo primero del Decreto tres
mil quinientos noventa y siete, de
doce de diciembre último, por el
que se establecen derechos com-
pensadores a la importación de
quesos, en la forma siguiente :

«Artículo primero.^e establece
un derecho compensador de vein-
te pesetas por kilogramo a la im-
portación de los tipos de los tipos
de quesos «Fundido en barras»,
«Edam o bola>> y«Nata o tipo
Gouda^, que sean producto origi-
nario de Holanda, clasificados en

la partida cero cuatro punto cero

cuatro del vigente Arancel de

Aduanas.»

El presente Decreto entrará en
vigor tres días después de su pu-
blicac:ón y será de aplicación in-
cluso a las mercancías que en el

momento del comienzo de su vi-

gencia se encuentren en la Penín-
sula e Islas Baleares bajo cualquier
régimen arancelario, siempre que

por los Servicios de Aduanas no
se hayan ultimado los aforos en
los respectivos documentos de des-
pacho a consumo.SUPER DESBIDRATADORAS ROTATIVAS PARA ALFALFA Y fORRAJES VERDES
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La festividad de San Isidro
Como en años anteriores, los

Cuerpos Nacionales Agronómicos
han celebraclo con varios actos
la festividad de su Santo Patrón
San Isidro Labrador.

Durante los días 13 y 14 de ma-
yo tuvieron lugar en la Asocia-
ción N a c i o n a 1 de Ingenieros
Agrónomos unos coloquios profe-
sio.nales, con areglo al siguiente
programa :

I. Tema general: "Gestión de
la empresa agraria".

"Problema de la mano de obra
en la gestión de• la empresa agra-
ria".

Ponente: D. Ramón Olalquia-
ga Soriano.

"Procesamiento y elaboración
de datos".

Ponente: D. Manuel Vidal
Hospital.

"El Consejo de gestión en la
empre•sa".

Ponente: D. Fernando Ruiz
García.

II. Tema general: "Recientes
avances y problemas sobre de-
fensa de las plantas".

"Algunos aspectos técnicos in-
teresantes sobre• enfermedades
carenciales y sobre plaguicidas".

Ponente: D. José María del Ri-
vero Alcañiz.

"La pululación de ácaros en
el arbolado frutal en relación
con los tratamientos antiparasi-
tarios".

Ponente : Ilmo. Sr. D. Agustín
Alfaro Moreno.

"Notas para un examen críti-
co de los modernos métodos de
lucha".

Ponente: Ear^mo. Sr. D. Miguel
Benlloch Martínez.

III. Tema general: "Progre-
sos en genética".

"Algunas experiencias de hi-
bridaciones con Triticum".

Pone•nte : D. Manuel Alonso
Peña.

"Progresos en la utilización de
la androesterilidad vegetal en la
mejora".

Ponente: Ilmo. Sr. D. Enrique
Sánchez-Monge.

"Una función dis^cada".

Ponente: Excmo. Sr. D. Miguel
Odriozola Pietas.

IV. Te•ma general: "Nuevos
métodos matem^ticos en biolo-
gía y agronomía".

"Diseño de experimentos".
Ponente: D. Manuel Valdivia

Ureña.
"Programación lineal. Aplica-

ciones a la planificación agra-
ria".

Ponente: D. Enrique Balleste-
ro Pareja.

"Aplicación a la biología de los
procesos estocásticos y del movi-
miento browniano".

Ponente: D. Darío Maravall
Casesnoves.

Los temas, todos muy intere-
santes, fueron expuestos con bri-
llantez y alto nivel científico por
los ponentes y fueron seguidos
por animados coloquios ; tales te-
mas formaban cuatro ciclos, ba-
jo las indicadas rúbricas "Ges-
tión de la empresa agraria",
"Recientes avances y problemas
sobre la defensa en las plantas",
"Progresos en genética" y "Nue-
vos métodos matemáticos en
biología y agronomía".

Ramón Olalquiaga Soriano
presentó los problemas de la
mano de obra agrícola en la em-
presa agraria, cuyo costo es un
factor predominante en los cos-
tos de producción de la explota-
ción agraria, de donde la impor-
tancia de la organización del
trabajo; partiendo del hecho de
la paridad de jornales, que es
justo, estima que para ello es
prECiso aumentar la productivi-
dad de la mano de obra, rese-
ñando como medios para conse-
gui.rlo a la mecanización, la ra-
cionalización del trabajo y la
mejora de las relaci.ones huma-
nas. Examina diversos tipos de
incentivos a la productividad, so-
bre cuya elección se establece a
continuación un interesante co-
loquio.

Manuel Vidal Hospital expuso
el procesamiento y elaboración
de datos, mostrando las etapas

a cubrir para realizar la gestión
de las empresas agrarias, lo cual
requiere encuestas, analizar,
diagnosticar y aconsejar, para
cuyo último fin es preciso un mé-
todo de medida de la eficiencia,
de los que reseña muchos, como
el de costos, comparativo, plani-
ficación, presupue•stario, progra-
mación lineal, etc. Estudia las
dificultades que se presentan en
el curso de la gestión, dando in-
dicaciones basadas en su propia
experie•ncia para superar aqué-
llas, que se presentan en aspec-
tos tales como la dispersión de
las empresas agrarias, las rela-
ciones humanas o las de produc-
tividad del trabajo analítico.

Fernando Ruiz García destaca
la importancia de la ge•stión de
la empresa, llena de dfficultades
de diversa índole y urgiendo la
aplicación y actuación en este
campo tan nuevo como sugestivo
para el agrónomo, ya que surge
la figura del técnico e•n gestión
que ha de lograr un equilibrio
entre cientifismo y aplicación,
además de tener muy especiales
condiciones humanas. A conti-
nuación extiende el panorama
que en España puede tener el
consejo de gestión y la gestión
propiamente dicha, indicando
como tarea fundamental preci-
samente la formación de estos
técnicos.

José María del Rivero trata va-
rios aspectos interesantes de• las
enfermedades carenciales y pla-
guicidas, señalando la gran im-
portancia del diagnóstico foliar,
que, a s o c i a d o a otros medios,
puede dar, y de hecho da, unas
indicaciones b a s t a n t e precisas
sobre la cuantía y el equilibrio
en el uso de fertilizantes; seña-
la la nueva forma de aplicación
de éstos, deteniéndose de modo
particular en el empleo de la
urea, cuyos efectos e interaccio-

nes analiza. Se refiere a los pla-
guicidas, de modo particular a
los más modernos, dando una
serie de observaciones persona-
le•s y datos prácticos en relación
con los efectos fitotóxicos y si-
nérgicos de varios de ellos al
aplicarse en determinadas con-
diciones de ambiente.

Agustín Alfaro da a conocer
las diversas hipótesis explicati-
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vas en la repentina pululación
de los ácaros, como destrucci ŝn
de enemigos naturales, resisten-
cia adquirida y exaltación de la
fecundidad del ácaro y modifica-
ciones de la composición de la
planta ; muestra n u m e r o s o s
ejemplos en apoyo de cada teo-
ría. Analiza las dos tendencias
actuales en la elección de trata-
mientos acaricidas, que son la
utilización de pesticidas poliva-
l^ntes y la de acaricidas especí-
ficos, estimando que estos últi-
mas ofrecen, desde el punto de
v i s t a biológico, resultados más
s^,tisfactorios.

Miguel B e n 11 o c h realiza un
exame.l crítico de los modernos
métodos de lucha, pasando re-
vista a los insecticidas, en los
que llama la atención a la posi-
bilidad de degradación dentro
del vegetal y también al gigan-
tesco nítmero de principios ac-
tivos y, sobre todo, de formula-
ciones que se ofrecen, con fre-
cuencia, con u:ia base experi-
mental de muy pocos años. Dice
que en los criptogamicidas han
sido mucho menos las noveda-
des, las cuales señala, desta-
cando el papel restrictivo de su
difusión que ha tenido el buen
resultado del clásico caldo bor-
delés. Por último, trata de la re-
valorización de los productos clá-
s^cos y las orientaciones recien-
tes, que limitarán el empleo abu-
sivo de los insecticidas, fortale-
ciéndose la lucha químico-bioló-
gica y extendiendo la red de es-
taciones de avisos.

Manuel Alonso Peña da cuenta
de su continuada labor en la
granja de la Dirección General
de Agricultura en Cue.nca, can la
obtención de un amplio número
de hibridos interespecíficos ho-
mocromosómicos de Triticum y
de híbridos intergenéricos Triti-
cum y Secale, Triticum X AEgi-
1 o p s y Triticum X Agropyrum ;
también da cuenta de la crea-
ción de híbridos triploides, de
grandes dificultades de obten-
ción, pero e n t r e los cuales ha
hallado híbridos androestériles.

Enrique Sánchez Monge exa-
mina la utilización de la andro-
esterilidad en la mejora vegetal,
ya que es cómoda su existencia
para la obtención de semilla hí-
brida. Expone las distintas téc-

nicas de obtención de la andro-
esterilidad, y entre ellas da a co-
nocer la de transferencia de cro-
rnosomas de una planta cultiva-
da al citoplasma de otra especie,
seguida por el japonés Kihara,
trabajando sobre Triticum y Ae-
gilops. Destaca los trabajos de
obtención de trigos híbridos por
el I n s t i t uto de Inve^stigaciones
Agronómicas utilizando extensas
colecciones de trigos como res-
tauradores de características
útiles. Por último, se refiere al
reciente empleo de gametocidas
selectivos.

Miguel Odriozola traza un bri-
llante esquema de las últimos
investigaciones fisiológicas y ge-
néticas sobre la función lechera
de las vacas, y cómo se trata de
vencer por otros medios las di-
ficultades de tipo económico y
de tiempo en la experimentación
y trabajos genéticos con el ga-
nado vacuno ; ello se está consi-
guiendo con el progreso de la
anatomía funcional, y de modo
particular por los tejidos glan-
dulares productores de hormo-
iias, cuyo papel específico des-
cribe, mostrando el campo que
ofrece la administración de dro-
gas, aunque con limitaciones
muy específicas, y las posibilida-
des que esta orientación tiene en
orden a a u m e n t o s de rendi-
miento.

Manuel Valdivia se extiende
sobre los diseños de experiencias
agrícolas en el campo, detenién-
dose de modo particular en los
bloques al azar, analizando los
cuatro e f e c to s que intervienen
en la producción de cada parce-
la, cuya aditividad permite ob-
tener consecuencias bajo ciertas
condiciones. También expone el
caso de efectos multiplicativos y
la técnica de cambio de escala.
Se extiende en consideraciones
sobre la noción de insolubilidad
matemática, ilustrándola con
numerosos ejemplos, con aplica-
ción de la teoría de conjunto;
termina exponiendo la necesidad
de colaboración de la investiga-
ción y la aplicación que orien-
ten a la primera a la creación de
instrumentos prácticos.

Enrique Ballesteros se refiere
a la programación lineal como
instrumento de p 1 a n i f i c a ción
agraria; el mecanismo matemá-

tico tiene por objeto hacer má-
xima una función lineal condi-
cionada por un cierto número
de• inecuaciones lineales de res-
tricción. Explica la posible apli-
cación a los futuros regadíos, al
emplazamiento de almacenes de
distribución, a la dieta alimenti-
cia. Se refiere al efecto psicoló-
gico que los métodos matemáti-
cos de planificación puede•n te-
ner sobre los jefes de empresas
públicas y privadas, por estimar
que se le crea un marco estrecho
de decisiones.

Darío Maravall explica los pro-
cesos estocásticos como red de
probabilidades variable con el
tiempo; aclara con ejemplos di-
versos procesos de este tipo, co-
mo el proceso de una epidemia o
de la pululación de una p 1 a g a
dentro del tipo de una variante
o al de varias variantes, como
natalidad y mortalidad. Destaca
el papel de la biología como su-
geridora de métodos matemáti-
cos. El movimiento browniano,
descubierto por un biólogo, dio
lugar al plantearlo matemática-
mente• al descubrimiento de la
ley de Marenco ; las redes ner-
viosas, como inspiradoras de la
resolución de problemas de re-
des eléctricas; concluye, por ello,
diciendo que la mente• humana
es mucho m.ás que una máquina
y lo seguirá siendo al conseguir
cada vez más progresos científi-
cos y más extraordinarias má-
quinas.

A continuación se celebró la
Asamblea general ordinaria, y el
día 15, la comida de la Asocia-
ción, presidida por el excelentí-
simo señor ministro de Agricul-
tura, y a la que asistieron el ilus-
trísimo señor subsecretario del
Departamento, directores gene-
rales de Agricultura, Capacita-
ción Agraria, Coordinación y
E c o n o m í a; director general de
Obras Hidráulicas, director del
Centro de Estudios Hirdológicos
del Ministerio de Obras Públicas,
secretario del Instituto de Inge-
ni.eros Civiles y presidentes de
los distritos. El Presidente de la
Asociación ofreció la comida al
señor ministro, el cual contestó
agradeciendo la adhesión dc los
ingenieros agrónomos al Caudi-
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llo y el entusiasmo que d€sarro-
llan para llevar a cabo las misio-
nes que cada uno tiene enco-
mendadas, contribuyendo así a
la mejora de la agricultura na-
cional.

También tuvo lugar el día 15,
festividad de San Isidro, en la
Santa Iglesia Catedral una misa
de pontifical ofrecida por el Ar-
zobispo de la archidiócesis de
Madrid - Alcalá, don Casimiro
Morcillo.

A1 pie del presbiterio, en el la-
do del Evangelio, se situó el Mi-
nistro de Agricultura, acompa-
3ado del Subsecretario, directo-
res generales y altos cargos del
Departame.nto. También asistie-
ron a dicho acto el Ayuntamien-
to y la Diputación Provincial, en

corpcración. En otros sitios fi-
guraba la Asociación de Hijos de
Madrid, diversas asociaciones re-
ligiosas y cofradías y numeroso
público.

La Sección Femenina hizo la
tradicional ofrenda de frutos del
campo al Santo Patrón de la
Agricultura. El magistral de la
catedral, doctor Castro Albarán,
hizo E1 panegírico de San Isi-
dro. Terminada la misa, el señor
Arzobispo impartió la bendición
papal.

Finalmente el día 16, en el Mo-
nasterio de la Encarnación se
celebró un funeral, organizado
por la Cofradía de San Isidro,
de los Cuerpos Agronómicos, por
todos los compañeros fallecidos
durante el año.

cisco Rivilla Peña, don José Joa-
quín Roldán Jiménez, do:1 Igna-
cio Ruiz Arias, don Manuel Sán-
chez Pérez, don Agustín Serrano
Medialdea, don Alvaro Sierra
Carre, don Luis Súñer Sanchís y
don Cre°.cencio Toro-Martín.

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

En el "Boletín Oficial del Es-
tado" del día 15 de mayo de 1964
se publican los Decretos 1.429-64
a 1.431-64 y varias Ordenes del
Ministerio de Agricultura e idén-
tica fecha, por las que se conce-
de a los señores que se citan las
condecoraciones siguientes:

GRANDES CRUCES :

Don A n g e 1 Martínez Borque,
don Luis Quartín Graca y don
José Luis Taboada García.

ENCOMIENDAS DE NUMERO:

Don José Alvarez de las Astu-
rias Bohórquez, don José Fran-
cisco Grego y Grego, don Euge-
.^io Casimiro López López, don

Juan Miguel Ortega Nieto, don
M a n u e l Brañas Martínez, don
Guillermo Escardó P e i n a d o r y
don Ignacio de Guereñu Nava.

ENCO.MIENDAS ORDINARIAS:

Don Enrique B o t e 11 a Fúster,
don E n r i q u e Castella Bertrán,
don Ginés Cerdán Milla, don An-
tonio Esteban F e r n á n d e z, don
Lucas Gómez Mora, don Ama-
dor González Hernández, don
Manuel Lucini Morales, don Ce-
sáreo Martín Sanz, don José Ma-
teo-Sagasta Azpeitia, don Jaime
de Montero y García de Valdivia,
don Luis Ortum Sánchez, don
Julio Pérez Flores, don Bartolo-
Iné Pérez-Lanzac Rodríguez, don
Faustino Ramos Díez, don Fran-

CABALLEROS:

Don Carlos Albasi_^i Martínez,
don Juan Manuel de Arana San
Emeterio, do_7 José de las Casas
Acevedo, don José Colom Igle-
ci.as, don Jesús Díez Fornies, don
Juan Antonio Español Lacasta,
don Carlos Galindo R e m o:1 d o,
don Antonio Cutiérrez DíEZ, don
Andrés H°ro^nd^z Crespo, don
José Japón Quintero, don Ma-
nuel Juste Gómez, don Pedro
Laborde Martín, don Vicente La-
calle Laca,rra, don Isaac Margu-
sinos Villar, do^I José Mas Can-
dela, don Ram5n Pifarré Pifa-
rré, don Mariano de la Roca Be-
renguer, don Román S á n c h e z
Benavente y don Francisco To-
losa Torregaray.

^FICIALES :

Don Luis Gómez Rojas, don
Agustín Baz Blanco, don Miner-
vino Camacho Arias, don Agus-
tín Carol Fix, don José Cassinel-
lo de la Chica, don Eadberto Do-
mingo Luján, don Marcial Fer-
nánd^z Martínez, don José Mo-
rón A 1 b a r, don Manuel Ocariz
García, don Miguel de la Qua-
dra Salcedo, don Jesús Semanes
Bronte y don Nicolás Tobaruela
Martos.

LAZOS:

Doña María Antonieta Escribá
Vives y doña Loreto Sanz Marco.

LEA us rED

Media docena de rollos taurinos
por LUIS FERNAND'EZ SALCEDO

Distr'buidor: LIBRERIA MERCED, AYALA, 88. MADRID ^ De venta en las principales librerias
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la III Feria lnternacional de la Conserva y
Alimentación, en Murcia

El 29 de marzo último, coin-
cidiendo felizmente con la festi-
vidad del Domingo de Resurrec-
ción y las conmemoraciones pa-
trióticas de los veinticinco años
de paz española, abrió sus puer-
tas esta manifestación, solemne-
mente inaugurada por el exce-
lentísimo señor Ministro de la
Gobernación, que ostentaba la
representación del Jefe del Es-
tado, con asistencia también del
excelentísimo señor Ministro de
Obras Públicas y de otras per-
sonalidades: Directores genera-
les de Expansión Comercial, de
Industrias Textiles y Varias, de
Arquitectura y de Tráfico; Vi-
cesecretario nacional de Orde-
nación Económica, Subcomisa-
rio general de Ferias y Exposi-
ciones, Delegado regional de• Co-
fercio, Agregados comerciales de
Embajadas y autoridades lo-
cales.

Ha constituído un extraordi-
nario exponente, dentro del
magnífico e incomparable mar-
co de la Huerta murciana, de lo
más avanzado de la técnica con-
servera de alimentos en las di-
versas secciones que comprendía
su muestrario:

- Conservas vegetales, de pes-
cado, cárnicas y otros productos
conservados.

- Productos alimenticios.
- Maquinaria conservera, pa-

ra envases y embalajes y para la
industria de la alimentación.

- Hojalata, plásticos y vidrio,
embalajes.

- Aparatos científicos y de
precisión para la industria de
la conserva y alimentación.

- Industria auxiliar del eti-
quetaje y estampación. Diseño
industrial.

- Industrias del frío.
- Primeras materias.
Nada mejor para expresar el

balance de las realizaciones del
a"no actual que los datos conte-
nidos en el siguiente resumen
estadístico facilitado por la Di-
rección del Comité de la propia
F. I. C. A.:

I. Superficie del recinto fe-
rial: 45.000 metros cuadrados.

II. Número de expositores re-
presentados, 1.680.

III. Valor de las mercancías
expuestas (en ptas.), 152.892.000.

IV. Valor de las transaccio-
nes efectuadas (en pesetas):

Maquinaria conser-
vera nacional . . . 78.350.000

Maquinaria conser-
vera extranjera . . 31.245.000

Hojalata y envases
de hojalata . . . . 272.000.000

Productos conserva-
dos (vegetales,
pescados, cárni-
cas, etc.) . . . . . . 293.000.000

Productos alimenti-
cios en general . . 9.595.000

Plásticos y otros en-
vases . . . . . . . . . 6.250.000

Maquinaria agrícola
(para fruticultura
y horticultura). . . 32.950.000

ToTnL . . . . . . 723.390.000

V. Visitantes, 225.110.
VI. Países concurrentes: Ale-

mania, Bélgica, Dinamarca, Es-
tados Unidos, Francia, Holanda,
Inglaterra, Italia (participación
oficial), Suecia y Suiza.

VII. Jornadas técnicas.-Du-
rante el certamen se han cele-
brado en su recinto, y organiza-
das por la Feria, las siguientes
conferencias y actos técnicos:

"Vegé ante las nuevas técni-
cas de distribución", por Mr. J.
B. Lange, director de la Comi-
sión Internacional de Compras
de Unión Vegé Europeá.

"España frente a nuevos des-
arrollos eco:zómicos", por el
Dr. Dieter P. Bármann, director
de Business Counselors Españo-
la, S. A.

"Integraciones macroeconómi-
cas e integración conservera",
por don Bartolomé Eonet Mo-
ner, Técnico comercial del Esta-
do y Delegado regional de Co-
mercio de Murcia.

"Contribución de Basconia a
la fabricación de hojalata en Es-
paña", por el señor Albisu, In-
geniero de S. A. Basconia.

"Nuevas técnicas en la fabri-
cación de hojalata", por don
José María Belda y Méndez de
San Julián.

"Consideraciones sobre la in-

Lo,^ ^^celt^nt[tiimus se-ñores ^linhtrus de Gobernaelún 3^ Obras Públic•:w durant^•
^u reeurriido por la Feria.
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dustria de las conservas de pes-
cado", por el doctor Renato Se-
queira de Brito, director del Ins-
tituto Portugués de Conservas
de Pescado.

"Evaluación del sabor y olor
en los productos alimenticios",
por el profesor Eric van Sydow,
director del S. I. K. (Centro Sue-
co de Investigaciones Conserve-
ras).

"Concepción moderna de la
esterilización de conservas", por
el I'r. Mandred Eisner, técnico
alemán en industria conservera.

"Proyecto del Código Alimen-
ticio Español", por el profesor
D. Román Casares.

El discurso de inauguración
estuvo a cargo del ilustrísimo se-
ñor Director general de Expan-
sión Comercial, en nombre del
Ministro de Comercio, que trató
sobre problemas en la comercia-
lización de las conservas vegeta-
les españolas en diversos as-
pectos.

Según nuestras propias apre-
ciaciones, la Feria lnternacional
de la Conserva y Alimentación
de Murcia tiene en la actuali-
dad muy poca importancia para
lo que debe de ser en un futuro.

Dados sus pocos años de exis-
tencia, podría compararse su
evolución a la que con el mismo
fin tienen en Italia en la ciudad
de Parma, Feria que también al
principio contó con poca concu-
rrencia y escasa importancia,
pasando por trances difíciles que
hicieron dudar de su continua-
ción, y hoy es mundialmente co-
nocida de los que se dedican a la
actividad conservera vegetal.

En España, por estar reunido
en la provincia de Murcia el ma-
yor núcleo conservero vegetal de
exportación y, por lo tanto, con
más relaciones internacionales
que las otras regiones, se esta-
bleció allí este tipo de certáme-
nes, que es el único que se cele-
bra en España que lleva ligada
más íntimamente la relación en-
tre agricultores sumanistrado-
res -en su mayoría concentra-
dos en el Levante español- de
la primera materia (principal-
mente frutas) y los industriales
elaboradores de las conservas,
mientras que en Italia, siendo su
mayor volumen de elaborados
exportables las de hortalizas, se
encuentran más diseminados
por el país.

La necesidad de estas exposi-
ciones es creciente en España,
pues cuando hace unos años em-
pezaron, la fabricación nacional
total de cons°rvas vegetales es-
taba por el orden de 160.000 to-
neladas, de las que se exporta-
ban unas 80.000 toneladas. En la
campaña de 1962 se han elabo-
rado unas 26G.000 toneladas, de
las que durante 1963 se han ex-
portado unas 135.000 toneladas,
y de la fabricación de 1963, que
ascendió a 340.000 toneladas, se
están exportando actualmente
cifras que no se conocen, pero se
espera lleguemos a unas 180-
200.000 toneladas, consumiéndo-
se las diferencias en el merca-
do interior, que, como también
puede apreciarse, tiene un cre-
cimiento muy r.^pido.

Estos crecimientos en la fa-
bricación en el estado en que se
encuentran nuestros fabricantes,
con instalaciones a n t i c u adas e
inadecuadas, precisan inversio-
nes para modernizarlas superio-
res a sus disponibilidades y es-
tán agravadas por los m a y o r e s
desembolsos para adqtzirir los
frutos que como primera mate-
ria emplean.

Si esto ha encontrado dificul-
tades en los años anteriores, es-
te año 1964, en que si no se ma-
logra se espera sólo en Murcia
una cosecha de albaricoques por
e n c i m a de las 100.000 Tm. dc
fruto en fresco, cuando normal-
mente adquiere la industria en
aquella región de unas 30.000 a
50.000 Tm., existirá un sobrante
de fruto que pesará sobre su pre-
cio, transformándose en un pro-
blema agrícola de muy difícil so-
lución, con grave daño para el
agricultor.

Si.endo tan complejo el prohle-
ma de este tipo de industrias por
ser acumulación de otros que a
su vez llevan en sí los relativos
a la agricultura, la fabricación y
comercio tanto interior como ex-
terior, es difícil fijar una fórmu-
la de solución, si no que tienen
que ser la reunió.n de varias de
ellas que convergen en el mismo
fin. Por ejemplo:

Para los agricultores, trn ser-
vicio de información de los mer-
cados tanto interiores como ex-
teriores de los productos agríco-
las y conveniencias y orientacio-
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nes, así como una ordenación de
cultivos sin intervención, sino
aconsejada y favorecida para au-
mentar o disminuir su produc-
ción convenientemente.

El estudio de variedades más
convenientes tanto en frutas co-
mo hortalizas, con la triple visión
de las que sean más apetecidas
en los m e r c a d o s consumidores,
las que se prestan mejor y con-
serven en mayor medida sus pro-
piedades organolépticas al indus-
trializarlas, y además aquellas
en las que pueda mecanizarse su
i.ndustrialización ; por e j e m p 10,
el caso de las judías verdes, en
donde puede hacerse según va-
riedades.

Además de lo anterior, es tam-

bién esencial que los productos
que la agricultura entregue tan-
to al consumo directo como a la
industria, y principalmente a és-
ta, estén completamente tipifi-
cados en tamaño, forma, colora-
ción, etc., para que la industria,
una vez acreditado un elabora-
do, pueda seguir suministrándo-

lo con mercancía siempre homo-
génea, hoy casi imposible, lo cual
podría conseguirse con varieda-
des, labores, abonados y trata-
mientos contra plagas adecua-
dos en vez de la anarquía rei-
nante hoy, en que cada labrador
actúa de la manera que él inter-
preta m^,s conveniente.

Como problemas agrícolas se
han enumerado sólo los más
s o b r e s a 1 i entes, aunque existen
otros muchos de detalle, como la
recolección, presentación, entre-
ga de la mercancía, defensa en
su forma de comercialización,
como las ventas en el árbol, etc.

Como problemas industriales
existen muchos, pero entre los
más principales se cuenta el
gran número de industriales, en
su mayoría pequeños, con su di-
versidad de elaborados, que difi-
c u 1 t a su comercialización, y lo
anticuado de sus instalaciones
e.n general, pues son muy pocas
las que se están modernizando
por falta de medios económicos.

Para desarrollar las campañas

AG t^ICULTUHA

y hacer frente a la adquisición de
materias primas de todas clases
y g a s to s de elaboración tienen
que recurrir a los créditos ban-
carios para completar sus dispo-
nibilidades, los cuales son siem-
pre caros y a corto plazo, lo que
obliga a tener que vender su
mercancía para reponer su te-
sorería en plazos fijos y sin po-
der d e f en d erla adecuadamente
incluso estropeándose entre ellos
mismos los mercados comprado-
res al precipitar las ventas con
competencia a la baja, llegando
en algunos casos a no cubrir si-
quiera el precio de costo.

Para evitar estos inconvenien-
tes en una industria e:1 que es
estimada por todos los organis-
mos como fundamental y cre-
ciente por necesidad, aunque en
la forma actual no sea florecien-
te, el Plan de Desarrollo la tienc
incluida como de las primeras a
estudiar y en los momentos ac-
tuáles ya está reconocida como
prioritaria para la concesión de
c r é d i t o s y está nombrada una
p o n e n c i a interministerial para
e s t u d i a r las bases de "acción
concertada", con lo que se con-
seguiría modernizar mecanizan-
do al máximo las empresas gran-
des y estimular que se agrupasen
las medianas y pequeñas p a r a
formar unidades económicamen-
te rentables, superando los lími-
tes máximos que exijan dichas
normas.

Estas nuevas empresas que así
se pudieran crear trabajarían ya
volúmenes mayores tanto de pro-
ductos en fresco como de mer-
c an c í a terminada con tipifica-
ción de formatos, calidades e in-
cluso marcas con gran reducción
de las existentes y, con ayuda de
los organismos competentes, es-
tablecer en el extranjero centra-
les de venta (que podían ser en
común) en los sitios más conve-
nitentes de nuestros mercados
compradores, etc., etc. ; claro es-
tá que todo esto es contando con
las ayudas de toda índole, eco-
nómicas, técnicas y colaboración
de las oficinas oficiales, sobre to-
do de las comerciales, etc.
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EI Ministerio Federal Alemán de ^ŝ limen-
tación, Agricultura y Bosques, en la Feria

de Muestras de Valer^cia

Si tenemos en cuenta que la
economía española y la alemana
no compiten, sino que se com-
plementan, es bien comprensible
el esfuerzo de aquella nación en
ampliar su concurrencia a nues-
tras Ferias Internacionales, pa-
sando de una representación no
oficiosa por mediación de las Cá-
maras de Comercio alemanas en
España, a una representación
oflcial, como ya el pasado año, y
en mayor escala en éste, ocurre
en la Feria lnternacional de
Muestras de Valencia.

Todos sabemos que las expor-
taciones agrícolas españolas a la
República Federal Alemana al-
canzan gran volumen, llegando
a más de 5.000 millones de pe-
setas, en un total de 8.400 millo-
nes exportados a dicha nación,
en 1963. Por el contrario, de
15.000 millones de pesetas que
importó España de Alemania en
1963, sólo unos 230 millones eran
de productos del agro.

Basta con estas cifras para
darnos una idea de la importan-
cia del intercambio de mercan-
cías entre ambos países, cifras
que van en aumento, especial-
mente las importaciones espa"r.o-
las en los últimos años, por lc
cual no es de extrañar que el
stand del Ministerio Federal Ale-
mán haya pasado de los 35 m°-
tros cuadrados de 1963 a los 180
metros cuadrados de 1964, ha-
ciendo posible la exposición de
mayor número de temas y ma-
terial.

Entre estos últimos, en el pre-
sente año se ha dado especial
importancia a la selección, me-
jora y protección de plantas (se-
millas selectas, material y pro-
ductos contra plagas, instalacio-
nes antihelada) incluyendo las
simientes forestales. También
ocupan lugar destacado las ins-
talacio.nes de riego por asper-
sión, que tanto se van exten-
diendo en todos los países y tam-
bién en España en aquellas re-
giones en que su empleo resulta
ventajoso por las circunstancias

climáticas, edafológicas y de cul-
tivo, cuando las condiciones de
la explotación lo permiten, aho-
rrándose con este sistema gran-
des cantidades de agua. Precisa-
mente, en la región valenciana,
asi como en Levante y Andalu-
cía, estas instalaciones tienen
gran número de aplicaciones y
mucha importancia, no sólo pa-
ra riego, sino para la protección
antihelada, principalmente, en
los huertos de agrios y de otros
frutales.

Por estas razones, el tema de
la aspersión ocupa gran espacio
en el stand del Ministerio de
Agricultura de• la República Fe-
deral Alemana, destacando en él
un gran diorama que muestra la
aplicación de este sistema en te-
rrenos y cultivos de labradío, en
los huertos de frutales, en los

cultivos hortícolas y en viñedos.
En primer plano aparece la re-
presentación gráfica de una de
estas instalaciones en un huer-
to de naranjos a escala 1:20. Las
distintas posibilidades de utili-
zación de la aspersión: pestirri-
gación, fertirrigación y antihe-
lada, se muestran en fotos y ma-
terial a ambos lados del diora-
ma.

Las semillas que a lo largo de
los años han dado mejor resul-
tado e.n España, tanto en los en-
sayos oficiales realizados como
en el gran cultivo, aparecen ex-
pue•stas en el pabellón alemán
en forma de muestras y de dia-
positivas en color (patatas, se-
millas de diversas variedades de
remolacr a;^ azucareras, simien-
tes forraj eras, oleaginosas, orna-
mentales y forestales).

En cuanto a pesticidas, tam-
bién se exponen muestras de los
más modernos productos de la
industria química alema^a y de
aparatos espolvoreadores, pulve-
rizadores y atomizadores, para
explotaciones de distinta exten-

309



A h R 1 C ^ L T U k A

sión, tanto agrícolas como fcres-
tales.

Si bien Alemania tiene actual-
mente un amplio mercado exte-
rior para su ganado selecto, no
j^or eso descuida sus relaciones
con España, donde s o n muy
apreciadas Especialmente sus va^-
cas frisonas, de elevadísimo ren-
dimiento lácteo, y sus cvejas d2
cr:a, por las que se i_Zteresa7i
muche y en grado creciente lcs
agric^al.tcres es.^añoles al haber-
s° acreditado aquí ncr su pre-
c^cidad y calidad de carne y la-
na. La vaca fri^cna berrenda en
negro está obteniendo gra.ndes
éxitos como raza de doble apti-
tud, leche más carne, en todo el
mundo, sin discusión.

La maquiizaria agrícola, cada
vez más impi escindible a causa
de la agudización de la escasez
de la mano de ebra, está repre-
sentada en el pabellón alemán
de esta Feri.a Internacional, tan-
to en modelcs a escala, como en
ejemplares a tamaño natural.
Tiene gran importancia para la
región levantina, así como para
el resto de España, el gran des-
arrollo que han alcanzado los
motocultores de todcs tamaños
en la República Federal Alema-
na, llegando a su perfección en
los últimos años y pudiendo em-
plearse para multitud de aplica-
ciones. Estas máquinas han per-
mitido la mecanización de la pe-
queña explotación y el motocul-
tivo del naranjo, ya que pueden

i.ntroducir sus útiles de trabajo
bajo el ramaje de los frutales,
dejando el naranjal perfecta-
mente labrado en tiempo opor-
tuno y con reducida mano de
obra. Otras máquinas agrícolas
y aperos pueden verse en el
stand, tanto en diapositivas co-
mo en material expositivo de di-
versa clase.

Después de haber visto lo que
la República Federal Alemana
ofrece directamente al agricul-
tor español para todas ramas de
la explotación (agricultura, ga-
nadería, sivicultura, jardinería,
etcétera), también existen insta-
laciones industriales para la ela-
boración y transformación de

alimentos de distintas clases
(industrias conservas, vinícolas,
cerveceras, lácteas, cárnicas, de
zumos, etc.) y productos elabo-
rados en las mismas.

Movimiento de ^ersonal
l^t.t?^}}?}t^^ti A^7}t<r^u^^tuti

f•'n!lr^^irnirnfo.-U^m \l,rnu^^l Ant^^m
I'a5tur.

./rihilnr•ir',ri. - llrrn An};^^I \Inr.rlt^s
b'ra i t ^^.

.tirrp,^rn^ui^rrni^iu.ti•. - I)un I^runcisr^u
I'uerl^i flnnu^r•^ ^I. N. 1. A.1, ilun I^'rin-
r^iti^^i^ Vall-IJr^sera V•ilapltui,i I[.. ti. ('.1.
^i^m .l^iime I^rinulle^i.r 9slx^rt l(". 1'J,
rir^n Jr^st^ ;tilat^hn - ó^uevt^rin 13tu'rin
^I. A. I. A.l > rl^^n ('arl^^s l^unz<ílez
Alcin.íu I('. IL (^uari,il^iui^•irl.

.1•nrnbrur^^irnto.^•.^-Iny;cnier^^ Jc^fe ^1e

la Jefatw•a Agrun^Smic^,i iie í\la^•a. ri^rn
kamiín Ir^vusf.r 'P^iliisann.

['l^;ltl'1'O^ A(;I{1('t11.Ati UI^:L I^a'I'Allu

!^'ullrri»rirni^i.-I)nn Anl^^niu AI,rrlÍ-
nez l^arcíu.

./rtbila^^iu^ri^s.-I)^^n Pc^^lr^i (Zuíl^^r I.is-
Ixrnti, ^I^in Ric;u^lu Fernánilcz ilc ('^^ir-
^i^^l^ti ^ Jltu•teL ^i^^n Jul^ Jlun(^^^^,^ ('u-
rur^^ ^' ^I^^n 1'r^rlr^^ I^'ern^ín^ler ^a^•.u•ru.

l;.tr^<•rtrrtrirrs rulinrtruiir.ti•.-I)^^n Juan
.41^^^u•};^^nrál^^z Juliana ^• ^lun !^'^^rnan
iln \"iil^rl tiánchez.

5relx^ru^enrrrrri^io.--1)^^n Amal^l^^ l'c^r^
c^ís Villarrr^^•;i U. A. ('.1.
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I.,rr^l.,ns.--A 1'r^r il^^ 5uper i^^r ^lti^'^rr.

rLun Jus(^ tilanuel Jintt^^nev, h'etnúntle^r^
Sarabia; a I'erit^i Superior de prime-

ra clase, don P^m^,lio ;Vlolina Lima;

a Yerito Sitperior de segunrla clase.
ri^m .Iuan ;V'Iiguel Piqu^r^ i^'luftir (SJ,
rlon .losr Al<^y k'alanca ^ rlon Anto-

nitr (^^irri^lo Uonrleris; a Perito bla-

^'ur tle primera cltttie, rlrm Gerartlu

f)omínguez Iluiñez y rlon I)imns Uíar-

Stilazar lioronrlr^; a Peri(tr :^l^t^^or t1t^
se^;untia cl,t5c, drrn i'ermín Laguartliu
('lemente (li].l, rion Jain^e I^enjutnea
\ledina lli.), rl<^n blar•iano Jiméner

1'ululfa (5.1, tlon Jesús \avarru Jlie-
>;inioRe (ti.i, don Luis Ruiz Sola, ^lon
Ju,r Purtilltr ('c,rlt^s (]+7.) > ti^^n Lean-
^Irc^ 'Pcirres Ahrt^u.

A l'erit^r 1la^^t^r tlc^ lercera c^lase, tltni

I).unián Susin rle ('a,t^r ^^ rltr,i^t :^1.^^ ^"era

(^^^nzalez, ^t Perilu Irrimero, dofla I^aoí-

^u Lu.j^in (icrr^•ia ^^tl<m AnttrnioTt^ueha

Arar^z: a t'eritu 5uper;or llayor, tl^m

J^^s^^ Jn^rr^ttín Parreñt^ (h•te^ga; a Pe-

t ito tiuperitir ^It^ ^rimeca clase, tlon

I'^ rlru I^'crnántler Aavarr^r }^ don Cons-

l:nttint^ Ir'íut Pard^^; a I'^rilo Superior

rt<^ se^;unria clase, t3un Serafín ^1^i•os

tialceriu (S.), don Homa q C^ímez InFun-

Ic ^' tlrm Francaco Puerta Puerla; a

I'eriir^ lla^^t^r tie prinrer^t clase, don

Jacinl^^ (^<ímez I;uitrafitr, dr^n Joaquín

Ortiz Ju,in (S.), don ^9,u^lin Vicente

('rut^hi (ti.r, rlon .lost^ ^Inrí^i (;alicia Fs-

p:uza ^' rio q ^ti^'uel Gílez larza; a

Pcrit^^ ^I^rYOr tle seguntl^^ clase, dt^ña

An:;t^les 5iet^r^t ('^rr^e (SJ, clt^n Al;^rpi-

t^^ ('resho ('^m^Ixsino, rlon P,icarrio !u-

ht^lrlia l:chc:var'rí<t (S.), rlcm Salva^lciz^

1^ ^mt 'I'rilctlo. rlrrn 17stehan C'asa^lo

Rtrpo, tion ^1i,^uel P'tnrlquir^ Sc^lc^r (S.),

tion I^,duar^lr^ :^Iunuera (^uiñoneco y

rlrrn Joaquín Iril;r^}^en R^unírer; a Pe-

r•it^^ Yl,t^^rir ^le lercern clUSe. tlon ^la-

rianu Cuarirarlo Escr•ibano. clo q José

Orozcn 1{onrerti, tlon José VIorales Rer-

nal (S.), cl^^n F'erir^ Ilacar Benítez (SJ.

r^r^n Fern^rnrl^^ Ruhín tle ('clis Barriga,

clr^n t^afael 'Purres Salmer6n v don

AI;usLín liamos Cholbi ; a Pei•ito pr•i-

mero, don Ant^nio López ^lanzanares

^ I)íez (S.l, don h'elipe Carmelo Gon-

rález Marín, don Jos^ Suárez Fernán-

rlez (SJ. ^^n Nlario Aristoy Peris, don

Jaime Queip^ de Llano y(Zueipo cie

Llano (E.), clon hrancisco Rip^R Or-

dútrez (SJ, don Domingo Alonso llar-

tin-Itlas, don isidro Rodríguez tián-

clter 1' rl^n \dariano Ca^etano Gotor

Orús.

hrgrrsos.-1)oti .Iustino Guert^a At'ro-
>'t^, rlun Jntié Muría 1'uslos Gnnrález.

tlrm ^'iceule Rqceta Ostos, don Ang'el
R,u•h^^r^í l7^ntero, rlon Iŝmilio de S,rn-
ju:in ('nrrn ^• clon Juan Gat^cía Cabrer^i.

Ur•s(iitos.-A lz^ Jefatura A^,rronómi-
c^,r rle 'l.ar<tgoza, dori^ Triniria<1 C'ahre-
riro Ceballos.

Importación de fertilizantes líquidos
E1 ciía 13 de abril, a bortlo del vapor «Hiridustain», llegó a] puer-

to de Málaaa, procedente de Mobile (Alabama, h,statlos Unidos), la
primera imp^^rtación cie fertilizantes líquid<^s para aplicacitin di-
recta a Ios cultivos que se efecttía en L;s^afia.

AP^IC)NIA:^C) P:SPA:^OL, S. A., llE:va a t^^ih^^ ]a impot^tacidn <Ie
230 Tm. tIe suluci^>nes nitr<^:;enadas -Ur<xlucid^t5 prrr la «Cc^astal
Cn^mic^il Corp^iration», tic Mississipi- ^^ el c:quipo ti:;rícr>lt^ para
su aplicación -fak^ricatiu ^or «.ioh» I31uc^ Con^rpany», <lc Alabarna,
^• a'Pr^^co Manufacturing Compan,y» ,^Ie Illinois-, con oI>jet^ <le
ctar a conoccr a lns anrir•ultt^res cspañt^lcs ttn prrxiucto due fal^ri-
c^rt,^ cn su planta ^ic l^lála^^a. actuahnente en avanzad^ estado de
cunstruccibn.

E1 nucwo complE^j<i industrial h^^ sid^i realizado, en mutua co-
laboraciGn, por capital espariol y por la I.SSO MFaI'['17RRA-
NI^,AN, Inc., de Ginelre^a (Suiza), filial tie la Staiidartl (lil C^m-
panv (N. J.), de Fstarios Unidos dc Nrirteanlérica, una ^Ic 1<^s
pr^incipales en^pres^s en el t^^^ni^^o tle la petrr^químic<r.

1?stas soluciones nitrogenadas, que tan r^ápida difusión han te-
nido en lt^s Estados i'nidos, dondE^ se c^omenzaron a utilizar en
1^)I7 (2.-1r0 Tm. en 19-I7, frente a 1.1-k0.000 Tm. en 196i), se conl-
ponen de mezelas de los ^7^ateriales fer^tilizantes clásicos -nitra-
to ambnico, urea v anioníaco anhidro- preparados crl forma lí-
quida, por lo que se lt^g^ra una economía considerable al evitarse
cl pi°oceso fin<tl d2 cri^talización.

^^na de las ventajas de e;^tos fcrtilizantes liquitl^s es la posi-
hilidad de aplicarlos directamente al Suelo, y^^ sea superficialmen-
Ic o a profui^r_':idas variables.

Además de su aplicación a los cultiv<is, ^uede hacerse mucho
rnás rá^idamente due Ia de l^s fertilizarites sólid^^s; un Y^ombr^^
provist:o ^ic^ un aplicador puede abonar un promedio de 'l0 Ha.
cn ur^a jornada de ocho horas.

La produccibn de abonos liquidos dc^ AMONIACO PSF'AÑOL,
SO^CIEIaAD ANONIMA, alcanzará l^^ cifra de ^'3.000 'I'm. en w^
plaro de tt^es añc^s. Constituye Ia más re^cíentc apot^t<rción de la
in^Itzstr•ia <je fertilizantes a la eficacia y econornía de las oper^r-
ciones de abonado.
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MIRANDO AL EXTERIOR
I?XI'I'O 1)1: LA AGRICULTi1RA ALGIVIANA OCCIDENTAL

El <<Informe verde>> del Gobierno
alemán occidental atestigua que la
agricultura alemana ha tenido un
extraordinario buen año econó-
mico en el período agrícola de
1963. No solamente se han conse-
guido los tnayores ingresos y los
mayores aumentos en los produc-
tos vegetales, sino tamb:én en los
productos pecuarios, según los
datos oficiales.

Algunos preguntan si en estos
amayores ingresosn están también
comprendidos y han contribuido
al optimista resultado, la subida
del precio de la leche y el descen-
so del precio de la carne de cerdo.
Este éxito de la clase agrícoia ale-
mana ha tenido por consecuencia
que el ^^Plan verde„ para 1964 no
haya sido modificado en sent:do
Financiero con relación al de 1963.
5e queda como el año pasado, en
2.525 millones de marcos. El no
aumentar el presupuesto para la
agricultura ha tenido por objeto
el que el presupuesto general de
la Ileptíblica federal no rebasara
los 60.300 millones de marcos
alemanes.

El éxito de los agricultores ger-
manos no se ha apreciado bastan-
te en lo que respecta a la parte que
el agricultor tiene en el gasto de
los consumidores de artículos ali-
menticios -dice un per:ódico ale-
mán-, pues el agricultor alemán
no recibe ni un tercio del importe
que el consumidor paga por 1a
producción de los cereales panifi-
cables ; en las patatas son los dos
tercios, y en la remolacha azuca-
rera el 4I por 100. La mayor par-
ticipación la obtiene en los huevos,
que alcanza al 79 por 100 del pre-
cio al por menor. Del precio de la
carne consi}ue rec bir el 56 por
100. -hodo lo qee obtiene de los
precios de sus productos, tomados
en su totalidad e incluyendo las
frutas y hortalizas, es el 54 por 100
del precio de venta. Lo que paga
de más el consumidor se va en la

preparación, clasificación, almace-
namiento y empaquetado ; además
hay que añadir los márgenes co-
merciales.

La directiva de la política agra-
r:a federal tiende a la condución
de la agricultura alemana a la
Comunidad Económica Europea,
conservando al mismo tiempo sus
valores ideales y materiales. Si-
gu:endo este criterio, puede ir la
política agraria por un camino in-
termedio, distante tanto de las
ideas autárquicas, hoy superadas,
como de un posible abandono de
la producción nacional.

EI uPlan verde^^ no pretende ni-
velar los ingresos de la agricul-
tura con los de la industria, sino
facilitar el proceso de adaptac:ón
y de transformación de la actual
agricultura en la futura. Los acon-
tecimientos de estos últimos meses.
en diversos mercados han demos-
trado que no solamente en el
Mercado Común, sino que tam-
bién en otros países, puede apa-
recer una falta simultánea de de-
terminados productos. Por tanto,
una capaz producción propia en
todos los Estados miembros de la
C. E. E. es de gran interés para
]os consumidores.

El Gob:erno federal se opone
enérgicamente a las proposiciones
de una radical transformación del
plan, en el sentido de ampliarlo.
El Gobierno da más valor a la
conservación del próspero equili-
brio conseguido mediante el aux:-
lio para las mejoras de las estruc-
turas agrarias y las medidas para
una elevación directa de los in-
gresos campesinos. Las afirmacio-
nes de algunos de que se descui-
dan las medidas respecto a las
estructuras en favor de determina-
das subvenciones no tienen funda-
mento, pues una mecánica varia-
ción de los arreglos para la mejora
de la estructura agraria, sin tener
en cuenta la infraestructura técni-
ca, tiene sus determinados límites.

1._os mismos argumentos son apli-
cables a las variaciones tle la es ^
tructura del mercado.

Respecto a la integración en la
Comunidad, el ministro de Agri-
cultura de la ^epúbl:ca federal
hizo unas manifestaciones en el
Parlamento promet'.endo que el
Gobierno haría en las negociacio-
para el Mercado Común todo lo
posible por asegurar dentro de la
Comunidad las mismas posibilida-
des que tiene actualmente de pro-
ducción, de venta y de competen-
cia la agricultura alemana. Esta
debe fortalecerse para igualar los
costos de producción en el Mer-
cado Común Europeo, pero el
principal problema de la agricul-
tura de la Alemania occidental es
que dispone de menos tiempo de
adaptación que los demás países.
El otro prob'.ema general es la de-
terminación del precio del trigo,
qtte aún no se ha resuelto.

Los medios oficiales consideran
que la transformación estructural
realizada hasta hoy está ligada a
un aurnento patente del rendi-
miento. Desde 1950 han emigrado
del campo 1,63 millones de obre-
ros agrícolas -42 por 100- ; el
número de explotaciones ha da-
minuido también en un 21 por 100,
y a pesar de ello ha aumentado la
producción de alimentos en un
47 por 100 ; de modo que, actual-
mente, el aprovisionamiento de la
población, que entretanto se ha
incrementado en 8 míllones, está
asegurado en un 70 por 100 por
la producción nacional. La produc-
tividad laboral de la agricultura
ha aumentado desde 1950-51 en un
152 por 100. En este período la
agricultura de la Alemania occ:-
dental ha invertido unos 29.000
millones de marcos, de los cuales
21 millones se han invertido en
maquinaria.

En el ejercicio pasado, el Estado
gastó en apoyo de la agricultura y
selvicultura más de 3.000 millones
de marcos, pero además hay que
tener en cuenta las ayudas increí-
bles, como rebajas de impuestos,
que ascendieron a 758 millones.
La recaudac'ón fiscal en la agri-
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cultura ha descendido desde 1.100
millones en I 950-5 I, a menos de
600 millones en 1962.

En el nuevo plan de 1964, la
parte dedicada a la mejora de las
estructuras y de las condiciones
de vida y trabajo en el campo es
algo mayor que en el pasado año.
En el corriente ejercicio se dedican
1.330 millones -o sea I 12 millo-
nes más que en el pasado año-
para concentración parcelaria, me-
joras, colonizaciones ex[eriores a
las aldeas, construcción de cam:-
nos, etc.

Para la formación de cotos,
traslado de viviendas a ellos fuera
de los pueblos y otras medidas de
mejora de estructura se destinan
440 millones. Para la mejora de
rentabilidad, en el nuevo plan se
consignan en total 959 millones,
algo menos que el año pasado,
pues se ha suprimido la partida
para el abaratamiento de los abo-
nos.

Las medidas tomadas el año pa-
sado para el fomento de la eco-
nomía agrupada, mancomunada o
cooperativa se desarrollan más en
este año y se dedican 31,5 millo-
nes para las asoc:aciones horizon-
tales (construcc:ón de locales para
la germinación y almacenamiento
de patatas ; asociaciones para ce-
reales de calidad ; transformacio-
nes de huertos frutales, hortícolas,
etcétera). Para las asociaciones
verticales se consignan auxilios por
valor de 75 millones de marcos
('nstalaciones para almacenamien-
to, venta y clasificación de frutas,
verduras, hortalizas y patatas ; es-
tablecimientos de depósito y dese-
cado de cereales ; instalaciones
para depósito y venta de ganados
y transformación de sus produc-
tos, etc.). Para favorecer la asocia-
ción de agricultores en estos gru-
pos horizontales y verticales se
darán toda clase de facilidades.

La tercera base del plan es el
abaratamiento del crédito. El re-
troceso de los med:os dispuestos
para este objetivo -236,5 millones,
frente a 302 en el año 1963- no
significa, según las esferas oficiales,
una limitación de las medidas del
fomento del crédito, sino un cam-
bio de procedimiento en los pro-
gramas de abaratamiento de inte-
reses.

Con todas estas medidas parece
que el año agrícola en curso no

se presenta mal para los agricul-
tores gerrnanos occidentales. Aho-
ra bien, desde el punto de vista de
los consumidores la cosa no es
tan mollar, pues tendrán que ras-
carse el bolsillo más fuerte de lo
que ellos probablemente quisieran
para conseguir la cesta de la com-
pra. Elevación del nivel de vida
llaman a eso... en vez de eleva-
ción de precios.

La parte más vulnerable es la
producción de carne, pues el pre-
cio de este artículo no está fijado
y está sujeto a las Ructuaciones de
la oferta y la demanda. Pero pa-
rece ser que, en general, en Euro-
pa hay una demanda mayor cada
vez, y de calidades mejores. Por
ejemplo, en Francia el consumo
ha aumentado en el pasado año
de 2.6 por 100 a 3,05 por 100.
Pero las. distintas clases de carne
no han sido demandadas al mismo
ritmo : mientras que el consumo
de carne de vaca ha aumentado
en un 5,6 por 100, el de la carne
de ternera en un 2,6 por 100, y
el de la carne de cerdo en un
I,3 por 100, el consumo de carne
de carnero ha retrocedido en un
6,6 por 100 y el de la de caballo
en un 3 por 100.

Este aumento de consumo se ha
apreciado en todo el ámbito del
Mercado Común, habiéndose pro-
ducido una escasez de carne de
vaca y cerdo. En Alemania occi-
dental los precios han alcanzado
un nivel que ha sobrepasado el
récord de 1949 y aún no se han
estabil:zado, y lo más chocante es
que no existe escasez de ganado
de ^rrratadero, si se compara la
oferta de este año con la del pa-
sado. La diferencia es de un pe-
queño tanto por ciento, pero no
obstante se han formado los pre-
cios de escasez porque el consumo
y la demanda en toda Europa ha
aumentado fuertemente. Los euro-
peos no solamente comen más
carne, sino que concentran sus
compras a un pequeño número de
partes de los anima!es : solomillo,
lomo, filete y demás carne de pri-
mera, desdeñando las otras partes
del animal. Efectivamente, a fuer-
za de repetírselo, ha subido el ni-
vel de vida, pero también han he-
cho subir los prec:os y motivando
la escasez de cierta carne y la su-
perabundancia de otra. Menos mal
que el consumo de salchichas

también ha aurnentado, por su fá
cil preparación culinaria, y en
ellas puede aprovecharse ;a carne
despreciada.

Los ganaderos no están muy
confiados en estos fenómenos de
escasez semi-artificial, poryue esta
subida de precios anima a la cría
de ganado vacuno y porcino. se
produce la superab^mdancia de
ganado de cebo y cuando los ani-
males están l stos para Ilegar al
mercado, el exceso de oferta hace
bajar rápidamente el valor de las
reses, sobre todo de las porcinas.

Todas las advertencias y reco-
mendaciones de las autoridades
no tienen mucha eficacia, pues es-
tos pronósticos teóricos, en la
práctica sirven de bastante poco.
Si se recomienda que no se crieri
muchos animales para que alcan-
cen la madurez a mediados de
1965, y si el pronóstico no se cum-
ple, al llegar esta época resulta
que hay gran escasez y gran su-
bida de prec:os. Si no se hace caso
de las recomendaciones, resultan
los excedentes y los `^recios se
derrumban. Con los cerdos se ha
observado que, en general, los
criadores siguen las recomendacio-
nes, pero como son más de dos
millones y como se matan en Ir^
Alemania federal 25 millones de
cerdos, si solamente cada criador
engorda un cerdo menos, entonces
resulta una escasez de ganado del
10 por 100, y si engorda uno más
que lo corriente, viene el exceso
de oferta y]a caída de los precios.

EI influenciar a dos m^llones de
agricultores cr:adores de cerdos
para que no críen más que los que
el mercado pueda absorber es ta-
rea ingrata para profesores, teó-
ricos y ordenadores, pues hay
muchas causas que pueden des-
viar las previsiones, como son las
variaciones de las cosechas por
causa del tiempo, el capricho o la
conveniencia de los consumidores
para inclinarse por otra clase de
alimentos, como por ejemplo los
pollos o los pescados, etc.

De las estadísticas ahora confec-
c:onadas sobre el número de ani-
males jóvenes disponibles, se de-
duce que en Alemania la carne
seguirá cara hasta el verano y
después será algo más barata.

Para los mercados de frutas y
hortalizas aún no pueden lanzarse
pronósticos, pues con la primavera
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actual tan tardía es necesario es-
perar aún. Lo mismo ocurre con
las patatas, cuya superficie de cul-
tivo parece que ha disminuido
porque en el pasado año los pre-
c'os no fueron muy lucrativos.

Los cereales, la leche, la remo-
lacha y la^s semillas oleag^nosas
dependen de las cosecŝas que se
recojan, pues para los cerea'es y
la remolacha hay precios regula-
dos. Cuanto más producto se re-
coja, más ingresos tendrá el la-
brador.

La leche recibe una subvención
cada litro y el precio ha subido.
Cuantos inás litros se obtengan,
más suplementos se reciben. Pero
en el mercado de este producto
se observa que aunque el preci^
de la leche fresca sea fijo para el
consumidor, nadie puede obligar
a los ciudadanos a beber más le-
che que lo que quiera o pueda
soportar, de modo que el prec^o
de la leche ha estado estancado
durante años hasta la subida auto-
rizada en octubre de 1963, lo que
ha d.ado por resultado una d^smi-
nución del consumo de leche fres-
ca y esto significa que las lecherías,
que están obligadas a admitir toda
la leche producida y no consumida
en fresco, tienen que fabricar más
queso y más mantequilla, y los
precios de dichos productos son
libres entre ciertos límites, pues
los estab^ecimientos de :mporta-
ción y almacenamiento tienen me-
dios y caminos para cuidar de la
re^ulación del mercado.

Para las semillas oleaginosas,
cu^tivos que tienen una importan-
cia local, existen también precios
fijos y unas determinadas cant^da-
des de venta.

Por otro lado, están los produc-
tos agrícolas. cuyos precios son
determinados por el mercado. El
ganado de matadero es el más im-
portante, y después de los huevos,
las frutas, hortalizas y patatas des-
empeña Lm importante papel en
el balance agrario. Si se produce
poco de estos productos, el agri-
cultor recibe automáticamente, por
el alza de los precios, debido a la
escasa oferta, una cierta compen-
sac^ón. Si la producción es abun-
dante, los precios descienden. Los
agricultores prefieren una cosecha
menor y precios más altos.

En el terreno de la política agra-
ria, e] tema continuv será el Mer-

cado Común Europeo. La baja del
precio de los cereales puede con-
siderarse como segura, aunque
aún no hay acuerdo sobre ello. La
agricultura alemana occidental
presionará más fuertemente que
hasta ahora para que cese el ba-
rullo y la incertidumbre y que
pueda de una vez calcularse las
condiciones en que podrá comen-
zar a funcionar la Comunidad.

En todo caso, la racionalización
de las empresas seguirá su mar-
cha y sería de desear que el ritmo
fuera más veloz. Junto a la racio-
nalización, el descenso de los cos-
tes y el aumento de los ingresos

V Congreso Mundial de Fertilizantes
Acaba de celebrarse el V Con-

greso Mundial de Ferti'.izantes, or-

gan=zado por el Centro internacio-

nal de abonos químicos CIEC, en

la Casa de los Congresos de Zu-

rich, con la asistencia de 26 países

europeos y de otros continentes,

y más de 300 delegados, entre los

cuales han dominado los especia-

listas en la fertilización e investi-

gadores de los Centros oficiales y

grandes empresas de, abonos quí-

micos. Las Delegaciones más nu-

merosas han sido : Francia (57),

Italia (58), Alemania (28), Suiza

(27^, U.R.S.S._ ( P6). La Delegación

española ha estado constituida por

los señores ingenieros y técnicos:

Bustelo, Comas Vancells, López-

Freigero, Qu^ntanilla Rejado, Rau-

ta, Tusquets Padrosa y Verda, los

cuales han representado a las más

importantes empresas estatales y

privadas dedicadas a la produc-

ción de fertilizantes en España.

Han sido discutidas 40 ponencias

relativas a los temas : La agricul-

tura y la fertilización en Suiza ;

Aprovechamientos alpestres y los

abonados ; La #ertaización en sel-

vicuaura ; Técnicas de fertiliza-

ción en praderas ; Los microele-

mentos ; Antagonismo e interrela-

ción de los elementos fertilizan-

tes ; Empleo de los fertilizantes

en los países en vías de desarrollo.

Muchas de estas conferencias

han sido acompañadas de proyec-

ciones y cuadros demostrativos.

Como complemento del Con-

greso los participantes han visita-

do la gran exposición suiza, en

la cual se dedica a la agricultura

un gran espacio y que acaba de

ser inaugurada, la cual durará has-

ta el mes de octubre, en donde,

de modo eficaz, se presentan to-

dos los progresos y aquellos pro-

blemas que es necesar:o acometer

para resolver las graves cuestio-

nes que aquejan a la agricultura

europea y mundial, tanto en rela-

ción con la escasez de mano de

obra, mecanización, concentración

parcelaria, crédito agrícola, así c.o-

mo la situación de los agriculto-

res, que sufre ^la agricultura mun-

dial y que se precisa resolver en

p^azo breve si se desea realmente

que la vieja agricultura no sucum-

ba ante la potente industr:a, me-

jor protegida en todos los países.

constituyen la preocupación de los
agricultores germanos occidenta-
les, pero en forma que no graven
los precios para el consumidor.
Para esto se trata de alcanzar una
mejor organización comercial, pe-
ro probab!emente no se conse-
guirán éx:tos sensacionales, pues
el comercio de comestibles dice
que los márgenes comerciales son
apenas superiores a los costes.

Como se sabe, en Alemania oc-
cidental hay síntomas y temores
de inflación, y los precios llevan
una marcha ascendente, como en
Francia y en Italia, aunque de una
manera más lenta.
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POR TIERRAS MANCHEOAS
Se informa del campo man-

chego y del aspecto de sus sem-
brados en una coyuntura de1 más
acusado signo negativo, y en es-
tas circunstancias no es agrada-
ble nunca.

El campo cereal no está bien
en la provincia de Ciudad Real.
No digamos que es una catás-
trofe, pero es algo muy similar,
porque la negación de las llu-
vias ha venido a tirar por tierra
una magnífica esperanza que to-
dos tenían ya como segura. Los
bochornos han sido la causa
principalísima de e•sta "debacle",
y de cuyos maléficos efectos no
se va a escapar nadie.

Todo lo sembrado está afecta-
do por estos calores tan fuertes
que se viven pero, como es lógi-
co, unas especies lo acusan más
que otras por las tan varias cir-
cunstancias que pueden concu-
rrir en ellos, tales como las bar-
becheras, abonados más o menos
eficientes y acertados, fase de
sembradura según sea tempra-
na o tardía; que los terrenos
sean más o menos frescos, espe-
cialmente el estado del bar'.^e-
cho según el grado de humedad
ambiental y de las tierras. Por
todo ello hemos de decir que hay
rnucha desigualdad, pero todo en
malo. Las especies leguminosas
han llevado la peor suerte, pues
con lo delicadas que son, pocos
remedios caben a estas hierbas
pendoleras -como se les dice en
el argot campero-. En estos
momentos sólo cabe decir que la
cosecha perdió más del cincuen-
ta por ciento de la flor, y lo po-
co que supervivió está enclenque
,y quizás pudiera mejorarse si
lloviera y les cayera un refres-
cón, pero de tedas formas es mal
asunto.

Las cebadas, trigos, avenas y
centenos de ciclo tardío, están
mttchos de ellos en muy difícil
trance, y de no llover en el corto
plazo que queda, habrá muchos
sembrados desgraciados que no
llegarán a segarse porque su re-

cogida resultará antieconómica
y quedará en el pedazo para el
ganado. Las siembras tempra-
nas también h,an resultado afec-
tadas y perdieron su pujanza.
Aquellas cebadas que apuntaban
cálculos de a cincuenta unida-
des de rendimiento, bueno es que
queden reducidas a las veinti-
cinco y treinta, que ya será un
triunfo, pero también abunda,
aun en este ciclo de sembrar de
los primeros, mucho cereal aco-
gotado por el calor, con espiga
pequeña y mal granada, porque
éste va a ser e1 más fuerte fallo
del año, la dichosa grana que se
ha corrido con los bochornos y
sólo quedarán lengiiecitas de pá-
jaro en el noventa por ciento de
las siembras. Los trigos de a
veinte y veinticinco -que los
había con mucho salero- ya po-
drán cantar victoria si salen de
a catorce o quince, a pesar de
sus estupendos barbechos y do-
:.^.ficación de nitratos, pues los
que confiaron eiz su buena estre-
lla bueno es que levanten cabe-
za con rendimientos trigueros
por el orden de las siete y ocho
semillas de rendimiento, al esti-
lo de tiempos pasados en los que
al campo no se le mimaba en las
proporciones que ahora y que
dicen los viejos labradores que
es pescar con sardina en el an-
zuelo, pero que salvo Estos in-
convenientes c i r cunstanciales,
siempre es más rentable que si
se dejan los cereales a la buena
de Dios.

En los círculos ce^realistas se
considera el año como de catás-
trofe regionál -que se sepa- y
no cenocido desde hace muchos
años. Los bochornos, demasiado
prematuros, han hecho fracasar
una muy optimista cosecha que,
aunque lleviera algo, no podría
remediarse más que en una mí-
nima proporción. Aún hay más,
y es que la granazón está muy
comprometida, y lo que se cose-
che será muy defectuoso, tanto
en trigos, que serán dc primera

clase si llegan a cuarenta de
rendimiento, y las cebadas, que
quieran ser de a treinta.

Este es un año que, de no rea-
lizarse el milagro, podrá equipa-
rarse la desgracia de• la agricul-
tura manchega a otras cuales-
quiera calamidades, como ríadas,
incendios y catástrofes, pero que
en ésta que nos ocupa no hay
víctimas y llama menos la aten-
ción. Esta calamidad ha llegado
inoportuna cien por cien, porque

el campo no se encuentra en
condicio.nes para andarle con
bromas. La despoblación rural
está en marcha, esto es eviden-
te, y pudiera ser el golpe deci-
sivo para que la agricultura pa-
sara a la historia al no poder
resistir ^sta fase. de depaupera-
ción en que vive. Su bajo nivel
de vida, sus desvelos y sinsabo-
res todo el año, para que luego
venga este premio que puede ser
la ruina.

Como anticipación a este es-
tado de cosas, hace ya cerca de
un mes que en todos los Ayun-
tamientos de la provincia se no-
tificaba a los agricultores que el
Banco de Crédito Agrícola, y por
conductos de las Cajas de Aho-
rro y Monte de Piedad, de Ma-
drid y Ronda, establecidas en la
provincia, ponían a disposición
un montante de cincuenta mi-
llones de pesetas para agricul-
tores y ganaderos, pero ^qué es
esa cantidad para esta magnitud
de daño? Que se preparen los
órganos estatales a auxiliar a es-
tos hombres ;.i es que en verdad
se quiere al labrador, pues co-
mo anden con desidia se queda-
rán sin labradores, y el campo
de liego y especialmente apto
para la caza, pero en esas cir-
cunstancias no se hace una Es-
paña grande. Mucha atención a
este detalle, que los que viviinos
la vida de agricultor, sabemos
sus fallos, y en esta ocasión no
es todo llorar como en otras ve-
ces ha ocurrido. Que ahora va de
verdad.

Respecto a los mercados cc-
realistas, sus cotizaciones pue-
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den estimarse en estos momen-
tos de incertidumbre como de ti-
po nominal, porque es de espe-
rar, por desgracia, que las coti-
zaciones que se reseñan a con-
tinuación no puedan s e r las
efectivas. Ningurto de los cerea-
l^s que se mencionan podrán
sostenerse en las cotizaciones
que se indican, y que son éstas:
Cebadas nacionales, que se bus-
can con interés creciente, se en-
cuentran por las 4,60 pesetas ki-
lo, sin saco y contado. Las ceba-
das de importación, con una de-
manda sostenida, pueden encon-
trarse a 4,30. Maíces nacionales,
con 17 grados de humedad, es-
tán por las 4,65-4,70, y en pa-
nocha, sobre las 3,40, sobre ca-
mión. El maíz de importación se
cotizaba por las 4,50. Las avenas
grises de esta Mancha, han te-
nido mercado muy animado, y
se cotizaban a las 5,00 pesetas
kilo. El centeno se ha llegado a
pagar hasta 4,75. Los yeros, con
existencias muy exiguas, se han
pagado los últimos hasta 7 pe-
setas kilo. Las habas, por el mis-
mo tono, y los chícharos por las
6,75 y las 7 pesetas, como las al-
mortas, que han llegado a pa-
garse a 6,50. El alpiste tipo he-
rradura, con floja demanda, se
ha Ilegado a pagar a 8,75 ; las
vezas, con pocas existencias, se
pretendían a 6,50, y las lente-
jas, que en este año cerealista
que comienza habrá poquísimas,
se muestra con mercado muy pe-
sado y en decadencia manifies-
ta.

Con tiempo caluroso, como de
pleno verano en estos finales de
mayo, las realidades agrícolas
del Instituto Nacional de Colo-
nización, en esta zona centro
manchega, como son la Zona
Mancha con sus tres sectores de
Llanos del Caudillo, Cinco Ca-
sas y Herrera de la Mancha, y
la novel explotación agroavíco-
la de Villanueva de Franco, han
celebrado con superado esplen-
dor las fiestas de su santo patrón
San Isidro Labrador, y destaca,
por la novedad, el poblado de
Villanueva de Franco, que ha si-
do este año el primero en cele-
brar tal solemnidad religiosa con
entusiasmo sin límites. Festejos
de todo tipo, naturalmente tras
los religiosos. Bailes regionales,

concursos de belleza, de tiro al
plato, pruebas deportivas, y co-
mo demostrativo de la herman-
dad existente entre Llanos y Vi-
llanueva, ha sido la intervención
del Cuadro Axtístico de Llanos
del Caudillo en una representa-
ción teatral en Villanueva de
Franco, bajo la dirección acer-
tadísima de su fundador, señor
Bautista.

Entre ese trajinar incansable
de los colonos de estas explota-
ciones, y como un paréntesis en-
tre sus afa.nes antes de que co-
miencen los trabajos agosteños,
han vertido su entusiasmo, que
es de verdad, en festejar a su
Patrón para que les premie con
una abundante cosecha, pues
como para ellos no hay sequías
porque disponen de riegos a to-
do tren, ya pueden considerar la
cosecha como e.ncaramada, pues
en estas explotaciones no pueden
producirse fallos como ocurre en
e1 resto de la campiña manche-
ga. Eso es suerte, señores.

Mientras unas cosas y otras
suceden, la pobre patata marcha
con su declinar mortal, esperan-
do, siempre esperando, su salva-
ción que no llega. "Mala la hu-
bisteis", hortelanos manchegos,
con este tubérculo, que buenos
cuartos os ha costado. Ya no os
quedarán ganas de sembrar más,
^no es asi? Porque venderlas a
60 y 70 céntimos, después de ha-
ber tirado muchos cientos de ki-
los podridas, es mal negocio. Y
todo después de montar ŝostosas
instalaciones de regadío y pa-
gar gasolinas y jornales. A buen
seguro que os debiera servir de
escarmiento, pero no será así,
porque conocemos vuestro espí-
ritu sufrido y estoico ante la
desgracia, y el año que viene, a
más tardar, os embarcaréis en
otra hazaña de similar enver-
gadura, y ojalá acertéis en esa
ocasión, que lo tenéis bien me-
recido.

Se ha recibido con singular
complacencia la noticia de que
un organismo dependiente del
Ministerio de Agricultura ha es-
tado dedicado unos días por es-
tas tierras de la provincia de
Ciudad Real a establecer colo-
quios con labradores sensatos,
docttmentados y entendidos en
la materia, con el fin de hacer

una encuesta leal y honrada que
apunte la luz que tanto tiempo
está haciendo falta respecto a la
rentabilidad del campo, y se co-
menta que es posible que estas
encuestas estén relacionadas con
el logro real del costo de pro-
ducción de los cereales. Todo son
conjeturas ilusionadas respecto
a los flnes de esta movilización
de personal técnico del Ministe-
rio, que saben lo que se traen en-
tre manos, pero no es aventura-
do pronosticar que estas gestio-
nes han de reverter en beneflcio
de la causa agricultora, porque
es de todos conocido el bajo ni-
vel de vida del labrador en rela-
ción con cualesquiera de las ac-
tividades humanas, y es, preci-
samente, porque nunca se ha
llegado a hacer un detallado es-
tudio, pero eso sí, honrado ,y
exento de tendencias malinten-
cionadas, sobre esos costos de
producción verdaderamente ac-
tualizados y con las cargas y
cargos que pesan sobre la ag•ri-
cultura aun ostentando el pom-
poso título de "madre nt^trici;t
de España". Se espera con vr ^-
dadera ansiedad el resultado de
esas gestiones, porque de ellas
depende el ser o no ser de la
agricultura en estas tierras. Dcl
buen trato puede conseguirse
mucho, y de la desidia o el apla-
zamiento, todo lo contrario. Que
esto se despueble y que todos nos
marchemos a las industrias quc
es donde se puede comer y be-
ber. Qué mal lo pasaríamos sin
el campo, pero las cosas se es-
tán poniendo al rojo vivo y ha,y
que andar con mucho tacto pa-
ra que la Mancha continúe sien-
do agricultora. A1 César, lo que
es del César.

Y hablando de cada cosa urt
poco, pasamos a hacer mención
del campa viñero y sus activi-
dades. Empezaremos por decir
que con desigualdad y dificultad
lloraron las cepas, muy poquito
por cierto, y que los brotes de la
cepa están en marcha. Ha pin-
tado bien la cepa, y es buena se-
ñal, pero no para entusiasmar-
se, porque es prematuro. Hasta
que lleguen las vendimias -y
aún es pronto, porque en ple-
nas vendimias estamos acostum-
brados a que se pierda una co-
sccha de ttva- no hay que ha-
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cerse ilusiones. Es mucho dor-
mir al raso mientras no se in-
venten antibióticos o techum-
bres de plástico que defiendan
las cepas de tormentas y de bi-
chos, porque en estos momentos
y a pesar de haberle tomado la
mano, se ve mucha piral por
esas viñas del Señor.

A pesar de las buenas perspec-
tivas que presenta esa floración
de los majuelos jóvenes, esos
plantíos fuertes que están ahora
en todo lo suyo, no ocurre lo pro-
pio con los viñedos ya mayorci-
tos, pues se dice -y malo es que
se diga- que^ los bochornos tam-
bién están haciendo su año. Se
dice, repito, que como estos bro-
tes tardíos de los majuelos vie-
jos estín siendo dañados en una
proporción aún sin estimar, en
el sentido de que ese bochorno
está ejerciendo muy similares
efectos que las heladas, es de-
cir, que el tierno brote aparece
fileteado, algo así como quema-
do por el sol, que es un síntoma
muy parecido a los efectos del
hielo, y seguramente no le ha-
ce favor alguno. Ya veremos
cuando avance su crecimiento lo
que ha ocurrido, porque este fe-
nómeno no se da con frecuencia
y es menos conocido. Es de ló-
gica pensar que a lo ya desarro-

llado de los tempranales plan-
tíos les pueda hacer menos da-
ño, porque est "an muy desarro-
llados y hasta están destallicán-
dolos, pero sabe Dios lo que pue-
da ocurrir con la ternura de es-
tas últimas floraciones. Tiempo
al tiempo, y ya se dirá lo que
pasa.

Del mercado de los vinos co-
munes, patrón y vida de esta es-
pecie humana que cultiva lo que
a Baco tanto gustaba, hay que
decir que va de mal en peor a
pesar de la mano que le ha echa-
do la Comisión de Compras. En
estos momentos E1 despiste toma
caracteres de máxima expecta-
ción, porque no cabe en cabeza
humana que se produzcan ope-
raciones de compra-venta de vi-
nos blancos absolutamente po-
table•s a 25,50 pesetas hectogra-
do, cuando la Comisión puede
adquirirlos a las 27 nominales,
que pueden resultar por las 26,50
netas. Es francamente incom-
prensible que haya mentalidades
que no sepan, o no quieran ha-
cer cálculos, y si no saben ha-
cerlos, que se asesoren de ami-
gos o enterados, y que con su
proceder no precipiten a la rttina
un mercado que en esta campa-
ña tiene tan poca estabilidad.
Porque esas 25,50 cunden con

rapidez, y no hay derecho a ju-
gar con los bolsillos del vecino.
Estos hechos no deberían pro-
ducirse cuando la Comisión de
Compras está en la brecha y dis-
puesta a la compra de todo
cuanto se le ofrezca. ^O es que
la Comisión ha puesto reparo al-
guno y la gente se le marcha?
Aquí tiene que pasar algo anor-
mal, porque no cabe en cabeza
que se produzcan hechos seme-
jantes, porque se juegan dos pe-
setas en arroba, y ya represen-
tan dineros esas cantidades. Por
unas cosas u otras, el caso es que
e•1 vino no se endereza, y si se
produjeran esas exportaciones a
Alemania, se podría conseguir
algo, pero si no se llevan a cabo,
porque segíin se dice son des-
ventajosas para la economía es-
pañola...

Resumiendo, que esto no hay
quien lo entienda, y mientras
tanto, perdiendo posiciones aun-
que sea muy lentamente. ^Será
posible que el negocio del vino
no haya de encontrar un ele-
mento que invente una fórmula
genial que sea su tabla de sal-
vación? Porque como así no sea,
estamos perdidos ; palabra.

MEIcIlOr DÍAZ-PINÉS PINÉS

Maquinaria para extracción continua de aceites de oliva
separando el agua de vegetación
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A G H 1 C U L T U R A

Resumen de la situación de cam^^os v c^sechas
(Redactado y publicado por el Servicio de Estadística del Ministcrio de Agricultura)

EL TIEMPO

En los primeros días del mes
de abril se produjeron precipita-
ciones de intensidad considera-
ble sobre el litoral cantábrico y
algo más moderadas sobre Ga-
licia y las cuencas del Duero,
Ebro, Tajo, Guadalquixir y tam-
bién en Cataluña y Baleares. Las
lluvias disminuyeron conforme
fue avanzando la primera dece-
na del mcs, para quedarse con-
centradas en algunos puntos de
Levante, Sureste, Andalucia y
Galicia. Durante la segunda de-
cena dEl mes se produjo una me-
joría dcl tiempo, si bien se su-
cedieron algunos períodos sECOS,
altcrnando con otros lluviosos.
En el transcurso de la tercera
dccena llovió sobre la mitad nor-
te de la Península y parte de Ex-
tremadura y Andalucía, pero en
general el tiempo se mantuvo
prácticamente seco en los ítlti-
mos días de abril.

Las témperaturas sui'rieron di-
versas oscilaciones; comenzaron
siendo bajas en los primeros días
del mes, para elevarse posterior-
mentc hasta finalcs de la segtm-
da dccena, en que descendieron
de nuevo. A lo largo de la decena
la tónica ha sido de temperatu-
ras elevadas.

La máxima pcninsular, en ca-
pitales de provincias,la registra-
ron Córdoba y Sevilla el día 19,
con 32 grados, y la mínima, So-
ria, el día 9, con dos grados bajo
cero.

En la primera quincena de
abril, los Obs: rvatorios que más
lluvia recogieron fueron: San-
tander (162 mm.), Igueldo (158),
Gijón (135), Punta Galea (116),
Tarifa (70) y Vitoria (65). Los
nueve Observatorios qtte menos
lluvia recogieron son : Toledo y
Cáceres, con 1 mm.; León, Va-
lencia y Almería, 2; Valladolid,
Madrid, Cuenca y Lérida, 3.

En la segunda quincena, los
seis Observatorios cuyos pluvió-
^nctros recogicron Inás cantidad
^IE` :^;;^^.^ fuc,r^m S^^nti,^s,o (^'^n^
153 Inut.), Iguclclo (f;2), L^^ Uoru-

ña (53), Vigo (47), Vitoria (42),
Gijón (35) y, como término de
comparación, Madrid, con 17.
Los seis Observatorios menos fa-
vorecidos por las precipitaciones
fueron Tenerife y Alicante, en
donde no se recogió absoluta-
mei^te nada, y Gando, Palma de
Mallorca, Murcia y Almería, con
cantidades inapreciables.

Los once primeros días de ma-
yo han sido secos y muy caluro-
sos en toda España. Hace mucha
falta que refresque y sobre todo
que lltteva.

CEREALES Y LEGUMBAES

La inestabilidad atmosférica
y el descenso de las temperatu-
ras registradas durante la pri-
mera semana de abril acentua-
ron el retraso vegetativo de los
cereales y leguminosas de oto-
ño, especialmente en ambas Cas-
tillas, región leonesa, Extre.ma-
dura y algunas comarcas de An-
dalucía. La elevación posterior
de las temperaturas hizo que es-
tos cultivos experimentaran una
franca mejoría, por lo que t.t fi-
nal de mcs el aspecto de los setn-
brados era bueno en general, con
la excepción de algunos lugares
de Levante ( en donde el desarro-
llo era desigual), parte de Extre-
madura ( donde se acusa exceso
de humedad) y de ciertas zonas
bajas de Castilla, región leonesa
y Andalucía ( por causas aná-
logas).

Ha comenzado la siega de la
cebada, con rendimientos bajos
en Levante y Baleares, y ha sido
preciso segar para forraje super-
ficies de este cultivo que toda-
vía no habían granado en Ex-
tremadura, a causa de las malas
co:^diciones del terreno.

Los cereales y leguminosas de
primavera se vieron igualmente
afectados por las oscilaciones
meteorológicas, aunque última-
mente puede apreciarse una
franca recuperación de las siem-
hras. Sc ha^ ltrocedido ^t la sic^n^-
I^c:^ cli` ^^^rb;uu,os ^`Ii ntadaliici,i,
ccg^ión LconcstL y ttt^lbas Casti-

llas. Sc obse^rvan algunas dificul-
tades en la nascencia de esta le-
guminosa en las zonas mr^s frías.
Se generalizaron las siembras de
maíz.

Las siembras de judías se vie-
nen realizando en Castilla la
ViEja, región leonesa, L^groño y
Navarra; se preparan los terre-
nos para el cultivo asaciado con
maíz en Asturias y Santander.

Prosig^uen las faenas de los
arrczales en Levante y se prepa-
ran terrenos en Cataluña, Ara-
gón y Andalucía. A causa de los
fríos sF: efectuarcn resiembras de
planteles en determinadas zonas
de Leva.lte.

Durante el mes de abril, en
Badajoz mejoraron las condicio-
nes desfavorables en que se ve-
nían desenvolviendo los sembra-
dos de cereales y legumbres. En
Cáceres, el tiempo Excesivamen-
te calureso de final de abril y
principio de mayo perjudicó a
los s.embrados y obligó a preci-
pitar la siega de las cebadas sin
acabar de granar. En Córdoba
se presentó en los sembrados de
trigo un fuerte ataque de "patt-
lilla". Se hau iniciado los traba-
jos correspondientes. En Murcia,
el tiempo seco y caluroso em-
peoró la situación general de los
secanos. Se incrementaron las
labores de siega de los cereales
de pienso co:z escasa altura y
bajo rendimiento de fies.

Con respecto al mes anterior,
los cereales de otoño han mejo-
rado en Toledo, Madrid, Guada-
lajara, Cuenca, Eurgos, Palencia,
León, Salamanca, Badajoz, Huel-
va, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Na-
varra, Logroño, Alava y Teneri-
fe. Han empeorado solamente en
Las Palmas, Baleares, Jaén, Za-
mora y Segovia. Presentan un
aspecte semejante en Ciudad
Real, Albacete, Soria, Avila, Va-
lladolid, Cáceres, Granada, Má-
laga, Almería, Murcia, Alicante,
Valencia, Castellón, Tarragona,
Gerona, Lérida, Huesca, Teruel,
7,iea^;o^<<, Viica.,ya. Santandcr,
/' ^t,uria^. Cor^ui^4. Pontcvcdra y
OI'CI15(`.
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AGRICULTUI^A

Por lo que toca a los cereales
y legumbres de primavEra, tene-
mos respecto al mes anterior me-
joría en Guipúzcoa, Lérida, Bar-
celona, Cádiz, Huelva y Toledo.
Peor impresión solamente para
Jaén, y sii^ variación sensible
en Tenerife, Orense, Santander,
Huesca, Valencia, Salamanca,
Valladolid y Ciudad Real.

Con relación al año anterior,
por estas mismas fechas, los ce-
reales y legumbres de otoño pre-
sentan mejores perspectivas en
ambas Castillas, Andalucía, Le-
vante, Baleares, Logroño, Nava-
rra, Vascongadas, Asturias y
San.tander. Análogas en Extre-
madura, y peores, en la región
leonesa y Canarias. Y con más
detalle, diremos que estas plan-
tas han mejorado en Alava,
Santander, Navarra, Lérida, Ta-
rragona, Baleares, Castellórl, Va-
lencia, Alicante, Málaga, Grana-
da, Sevilla, Palencia, Burgos,
Avila, Cuenca, Albacete y Tole-
do. Han ^•mpeorado en Ciudad
Real, Madrid, Zamora, Ponteve-
dra y Las Palmas. Situación
equivalente para Logroño, Viz-
caya, Asturias, Coruña, Orense,
Tenerife, Cádiz, Huelva, Bada-
joz, Cáceres, Salamanca, León,
Valladolid, Segocia, Soria, Gua-
dalajara, Barcelona, Gero.na, Te-
ruel, Huesca, Zaragoza, Córdo-
ba, Jaén, Almería y Murcia.

Haciendo la comparación para
los cultivos de esta clase, de pri-
mavera, tenemos saldo favorable
para Cádiz, Toledo, Guadalaja-
ra y Guipúzcoa. Desfavorable so-
lamente para Madrid y Badajoz,
y ni una cosa ni otra en Santan-
der, Huesca, Lérida, Barcelona,
Valencia, Jaén, Huelva, Sala-
manca, Valladolid, Ciudad Real,
Orense y Tenerife.

VIÑEDO

Las bajas temperaturas retra-
saron a primeros de mes la bro-
tación del viñedo. Posteriormen-
te, el aumento térmico, así como
la reserva y humedad del terre-
no, han beneficiado este cultivo.
La brotaci"on se presenta bien
en Aragón, Logroño y Navarra,
así como en Castilla la Nueva,
si bien las bajas temperaturas
han hecho que se retrasen en al-
gunas zonas de esta última re-

gión, en Cataluña, Baleares y
G•alicia. En el áureste y parte de
Levante la uva de mesa presen-
ta buenas perspectivas, con
abundancia de floración. En al-
gunas comarcas más frías de
Levante se procede al riego para
forzar el desarrollo. En Grana-
da, los últimos fríos y heladas de
primeros de abril perjudicaron
a los parrales.

Con respecto al mes anterior,
las cepas han mejorado en Le•ón,
Ciudad Real, Huelva y Cádiz.
Han empeorado solamente en
Pontevedra. No existe variación
apreciable en Valencia, Caste-
llón, Barcelona, Gerona, Lérida,
Teruel, Toledo, Guadalajara, Va-
lladolid, Sevilla, Alicante y
Orense.

Con relación al año anterior,
por estas mismas fechas, se
aprecia mejoría en Córdoba y
Lérida. No hay variación sensi-
ble en Teruel, Pontevedra, Oren-
se, Tenerife, Huelva, Cádiz, Se-

villa, Alicante, Valencia, Caste-
llón, Barcelona, Gerona, Hues-
ca, Valladolid, León, Guadalaja-
ra, Madrid, Toledo y Ciudad
Real.

^LIVAR

Se puede dar por finalizada la
recolección de la aceituna, ya
que solamente en algunas zonas
del zur de Córdoba y en Tarra-
gona queda fruto por recolectar.
La molturación e:n la provincia
de Jaén continuará todavía du-
rante un mes aproximadamen-
te. La brotación del olivo se pre-
senta normal, en general, debi-
do a la buena reserva de hume-
dad del terreno. En algunas zo-
nas de Aragón se acusan los
efectos de las heladas anterio-
res. La floración en las zonas
más tempranas de Andalucía
occidental es inferior a la del
pasado año y en Levante se pre-
senta normal.

Con respecto al mes anterior,
el olivar ha mejorado en Ciudad
Real, Cádiz y Jaén, y perma.nece
con poca variación en Huesca,
Teruel, Lérida, Gerona, Tarrago-
na, Baleares, Castellón, Alican-
te, Almería, Sevilla, Huelva, Ma-
drid y Guadalajara.

Si comparásemos con el año
pasado, por estas mismas fechas,

tendríamos que reconocer mejor
aspecto para los olivos de Ciu-
dad Real, Tarragona y Lérida.
Lo contrario para Baleares y Te-
ruel, y situación equivalente pa-
ra Jaén, Sevilla, Cádiz, Huelva,
Madrid, Guadalajara, Caste•llón,
Gerona, Huesca, Almería y Ali-
cante.

AGRIOS

Prosigue la recolección de las
variedades tardías de naranja
en Levante. En algunas zonas la
recogida de las variedades san-
guinas se realiza con lentitud
por falta de demanda, quedando
fruto aún en los árboles por re-
coger. Con vistas a la futura co-
secha, la floración es excele•nte
en las regiones más productoras
de Levante. Los naranjos acusan
una cantidad extraordinaria de
azahar en algunas zonas, a lo
que han contribuído las suaves
temperaturas de gran parte del
me^s de abril. La comercialización
del limón se vio dificultada en la
provincia de Murcia por el ta-
maño excesivo que adquirió la
fruta, lo que motivó que muchas
partidas no tuvieran aceptación
para la exportación.

Con respecto al mes anterior,
los agrios han mejorado en Mur-
cia. Han empeorado en Málaga,
y están erI una situación pareci-
da en Baleares, Castellón, Va-
lencia, Alicante y Sevilla.

Comparando, como siempre,
con el año anterior, por estas
mismas fechas, tenemos signo
positivo para Castellón, Valen-
cia, Murcia y Málaga. Y signo
igual para Alicante, Baleares y
Sevilla.

1''RUTALES EN GENERAL

Es favorable, por lo común, la
floración de los frutales, la cual
resulta mejor, en su mayoría,
que el pasado año por estas mis-
mas fechas. El almendro presen-
ta buenas perspectivas en Anda-
lucía oriental, así como en parte
de Levante, si bien en la zona
norte de esta última región las
bajas temperaturas causaron
anttriormente daños. En Bale•a-
res, a pesar de la caida aprecia-
ble de fruta, la cosecha se esti-
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ma que será el doble que la del
año precedente.

La producción de albaricoque,
que se esperaba muy superior a
la anterior en las zonas más pro-
ductoras de Levante, será prác-
ticamente igual. Su estado vege-
tativo se presenta algo retra-
sado.

La floración del melocotón ha
sido normal en general, y el cua-
je del fruto, mejor que el del
pasado año. Es bueno el des-
arrollo de la platanera en Cana-
rias ; no obstante, y como es nor-
mal para la época, su produc-
ción ha disminuído.

En Granada, el intenso frío,
con nevadas, de primeros de
abril en las zonas altas, acom-
pañadas de heladas de cierta
intensidad, ha dañado a los fru-
tales. En Fraga (Huesca) se han
producido daños e•n los frutales
por pedrisco. En Lérida, algunas
plantaciones del suroeste de la
provincia sufrjeron también los
daños del granizo.

Con relación al mes anterior,
la situación del arbolado frutal
ha mejorado en Pontevedra, Te-
nerife, Murcia, Jaén, Madrid,
Cuenca y Salamanca. Ha em-
peorado en Asturias, Baleares y
Málaga. No registra variación
sensible en Coruña, Segovia,
Tarragona, Gerona, Barcelona,
Castellón, Lérida, Huesca, Va-
lencia, Alicante, Granada y
Huelva.

Con referencia al año ante-
rior, por estas mismas fechas,
la comparación resulta favora-
ble para Lérida, Baleares, Mur-
cia, Málaga, Granada, Salaman-
ca y Cuenca. Desfavorable para
Asturias, Castellón, Madrid, Co-
ruña y Pontevedra. Estado muy
semejante en Tenerife, Huelva,
Jaén, Alicante, Valencia, Tarra-
gona, Gerona, Barcelona, Hues-
ca y Segovia.

HORTALIZAS

Es bueno el estado sanitario
del tomate en Canarias, en don-
de continúa su recolección y ex-
portación, si bie•n a ritmo lento.
La cosecha tardía está produ-
ciendo más de lo que se había
estimado a comienzos de la cam-
paña. Si la exportación sigue al

ritmo actual, la campaña en el
citado archipiélago podrá con-
siderarse, al fin, como rentable
después de los adversos re^sulta-
dos económicos obtenidos en las
anteriores. Se inició la recolec-
ción de esta hortaliza en algu-
nas zonas de Andalucía oriental
y de Levante. El estado vegeta-
tivo se presenta en esta última
región algo retrasado a causa de
las temperaturas anteriormente
registradas.

Se recogen hortalizas en An-
dalucía oriental, con buenos re-
sultados, si bien en la provincia
de Almería se han producido da-
ños, por existir enfermedades
criptogámicas. También se rea-
liza la recolección de judías ver-
des y otras hortalizas tempra-
nas en Levante, así como cebolla
en la provincia de Valencia. Se
procede al trasplante de pimien-
tos y a la siembra de melones y
sandías y se dan labores en otros
sitios. En Granada, los fríos da-
ñaron a las habas.

PATATA

En Baleares se viene recolec-
tando patata de las variedades
extratempranas para exporta-
ción ; lo mismo en Andalucía
oriental, donde la labor ha ter-
minado en parte de las zonas
costeras. En Canarias ha finali-
zado la recolección anticipada-
mente; en la isla de Las Palmas
se han acusado los efectos de la
carencia de agua y, por el con-
trario, en Tenerife los rendi-
mientos han sido buenos. Tam-
bién se recogió patata extratem-
prana para el consumo interior
en Cataluña, Baleares, Levante,
Andalucía y algunas zonas más
aisladas del litoral cantábrico y
Galicia. Finalizó la plantación
de las variedades tempranas y
se• iniciaron en buenas condicio-
nes las de época media, así como
las de tardía en algunas regio-
nes adelantadas.

Con respecto al mes anterior,
los patatales han mejorado en
Soria, León, Cádiz, Málaga, Cas-
tellón, Baleares y Tenerife. Han
empeorado solamente en Ponte-
vedra y Asturias. Y están poco
más o menos lo mismo en Sala-
manca, Valladolid, Guadalajara,
Ciudad Real, Granada, Sevilla,

Alicante, Valencia, Barcelona,
Gerona, Lérida, Huesca, Guipúz-
coa, Vizcaya, Santa.nder, Coruña
y Orense.

Estableciendo la comparación
con el año pasado por estas mis-
mas fechas, tenemos mejoría en
Cádiz, Sevilla, Málaga, Caste-
llón, Baleares, Gttipúzcoa y Te-
nerife. Digamos lo contrario de
Pontevedra, Coruña, Asturias,
León, Madrid y Alicante. Y si-
tuación muy parecida en Oren-
se, Santander, Vizcaya, Huesca,
Soria, Gerona, Barcelona, Va-
lencia, Granada, Salamanca, Va-
lladolid, Lérida, Guadalajara y
Ciudad Real.

REMOLACHA AZUCARERA

Están en general avanzadas
las siembras de remolacha azu-
carera en ambas Castillas y se
iniciaron en las zonas más tar-
días de la región leonesa y Vas-
congadas. En Aragón estas ope-
raciones se han visto retrasadas
por las bajas temperaturas y llu-
vias frecuentes. Han finalizado
en Logroño y Návarra. Se efec-
túa con actividad la operación
de aclareo en Andalucía. Las
perspectivas son mejores que las
del pasado año en el sur de la
Península, así como en Castilla
la Vieja. En las zonas más pro-
ductoras de esta región se• apre-
cia, como es lógico, un aumento
de superficie sembrada en rela-
ción con el año precedente.

En relación con el mes ante-
rior, e1 aspecto de las parcelas
plantadas de remolacha ha me-
jorado en Soria, Madrid, Palen-
cia, León, Guipúzcoa, Málaga y
Cádiz. Sin variación notable en
Santander, Huesca, Lérida, Ge-
rona, Barcelona, Almería, Sevi-
lla, Ciudad Real, Guadalajara,
Cuenca y Valladolid.

Y si la comparación se verifi-
ca con el año anterior, por estos
mismos días, el saldo es positivo
para Sevilla, Cádiz, Málaga, Gra-
nada, Palencia, Burgos y Gui-
púzcoa. Negativo para Zamora y
Zaragoza. Y situación equiva-
lente en Lérida, Gerona, Barce-
lona, Almería, Salamanca, León,
Valladolid, Soria, Cuenca, Gua-
dalajara, Huesca, Santander,
Madrid y Ciudad Real.
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Por su tamaño uniforme;
por su elevada germina-
ción: por sus plantas
fuertes y vigorosas; de
granos apretados y con
poco zuro.

MAICES HIBRIDOS

MULTIPLICAN LAS COSECHAS

Son, los
primeros maíces
híbridos del
mundo.

cusES^a
CASTELLO, 57 MADRID

"UNA SEMILLA PARA CADA NECESIDAD"
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LOS MEI^CADOS DE PATATAS
GENERALIDADES

Desgraciadamente•, los pronbs-
ticos que se han venido reali-
zando desde junio de 1963 se han
confirmado por la realidad, que
se ha mostrado aítn peor que lo
previsto, tanto en los niveles de
precios alcanzados (0,30 pesetas

el kilo al agricultor en Palencia
a fines de mayo) como en cuan-
to a prolongación de la presión
de los excedentes, que se creyó
terminaría a fines de abril y se
está prolongando hasta fines de
mayo, pues la patata vieja, por

su mala condición, derivada de
su proceso fisiológico natural de
órgano vivo, es prácticamente
rechazada en todos los merca-
dos consumidores, aun teniendo
en cuenta su baratura.

Esta presión ha sido tan fuer-
te, que a pesar de las condicio-
nes potenciales en contra, ha in-
cidido sobre la patata nueva, es-
pecialmente en Valencia, for-
mando precios al agricultor del
12 al 20 de mayo del orden de
los 0,70-0,80 pesetas el kilo, un
precio catastrófico comparado
a las 0,40 pesetas el kilo de pa-
tata vieja. A esta situación ha
contribuído la falta de informa-
ción del agricultor y la escasez
de datos oportunos obtenidos
por la Administración ; el agri-
cultor se alarmó creyendo en
una más larga duración de la
patata vieja, generalizando a
otras áreas los buenos rendi-
mientos valencianos (40.000 ki-
los por hectárea no es una cifra
anormal en patatares maduros),
y, sobre todo, haciendo ofertas
masivas y simultáneas, quizá
acuciado por esa alarma y por la
urgencia de los arranques para
sembrar las cosechas siguientes.

La alarma fue tan alta, que
se promovió en Valencia una re-
unión con agricultores y comer-
ciantes valencianos, presidida
por el Director general de Eco-
nomía de la Producción Agra-
ria, a consecuencia de la cual se
dieron inmediatamente pasos
para fórmulas de resolución, que
se mostraron eficaces, pues a los
pocos días, hacia el 24 de mayo,
se ha iniciado una fuerte recu-

peración de precios que actuará
por resonancia en otras áreas de
precios deprimidos, como es la
barcelonesa.

La impresión general es que
ha habido ttna considerable re-
ducción de superficie, sucedien-
do -como en Cádiz, Málaga, Al-
mería- que tienen que recibir
patata de otras provincias por
haberse casi agotado su propia
patata temprana ; esta reduc-
ción de superficie ha sido fuer-
te en Murcia, Alicante, Castellón
y Valencia, aunque en esta últi-
ma compensada por las produc-
ciones unitarias. Se puede prever
que con ellas no hay suficiente
para atender al abastecimiento
nacional hasta el mes de agosto,
lo cual afectará a los precios,
que se elevarán notablemente,
hasta que aparezcan las patatas
de agosto en Navarra, Rioja y li-
toral cantábrico, cuyos patata-
res están ya sufriendo sequía,
que, de no corregirse, afectará
mucho a la producción, y, por
tanto, se mantendrán cotizacio-
nes buenas, que en parte com-
pensen del mal año 1963-64.

Las previsiones de precios pa-
ra la patata tardía, fundados en
la aplicación de las autocorrela-
ciones, son altas, no siendo raro
que e•1 precio medio al agricul-
tor alcance las 2,50 pesetas el ki-
lo, que con márgenes de mer-
cadeo justamente establecido,
no deben alarmar a los regido-
res de la política de• abasteci-
mientos.

La variabilidad de las siem-
bras de patata tardía es peque-
ña, por lo que en la posible gran
variabilidad de la producción
sólo inciden las lluvias veranie-
gas, razón fundamental de la
gran cosecha del año 1963 ; no
es de esperar se repita un año
igual ; por lo pronto, su inicia-
ción es mala, pues los patatares,
sembrados y aún no nacidos, en
todas las zonas tardías sufren
de déficit hídrico. Sobre todo,
las variedades tempranas se ve-
rán mucho más afectadas; si a
ello se une que en los regadíos
de zonas tardías el agricultor es-
tá sustituyendo patata por re-
molacha, maíz y alfalfa, se pue-

de pronosticar una producción
justa o algo deficitaria.

Sólo hay dos medios de tratar
de evitarlo. Se han aconsejado
por el Ministerio de Agricultura,
a través de las Cámaras Agríco-
las y Jefaturas Agronómicas,
ciertas variacioaes en la super-
ficie, que en el conjttnto penin-
sular suponían un ligero aumen-
to respecto a 1964; hasta ahora
no parece vayan a ser seguidas
con exactitud, pues en el ánimo
del agricultor puede más el re-
cuerdo de los malos precios in-
mediatamente anteriores.

El ir contra corriente de modo
individual suele, en agricultura,
dar buenos resultados, y todavía
muchos agricultores pueden be-
neficiarse de las protnetedoras
perspectivas de precio de las pa-
tatas tardías, pues en las pro-
vincias de esta característica
pueden sembrar más superficies
en el mes de junio si hay buen
tempero, y en las provincias
tempranas pueden aumentar no-
tablemente las siembras de se-
gunda cosecha a hacer en agosto
y arrancar en diciembre, en ple-
na euforia patatera futura; es-
tas siembras de segunda cose-
cha pueden muy bien aumen-
tarse en un 50 por 100 respecto
al año pasado.

LAS EXPORTACIONES

Se han exportado cantidades
normales de las islas, y menores
que el año 1963 de la Península,
con precios en destino general-
mente bajos a partir de la se-
gunda semana de mayo; en es-
tas últimas fechas la cotización
de Londres ha llegado a 18 che-
lines caja de 25 kilos, lo que ha
supuesto para el agricultor pen-
insular precios de 1,50 pesetas el
kilo, a todas luces insuficiente,
perdiendo también el expor-
tador.

En las islas los precios han si-
do bastante mejores, señalándo-
se el éxito comercial de la Co-
operativa de Puebla, en Mallor-
ca, que ha exportado el 70 por
100 del total con precios al agri-
cultor de 4,80 pesetas el kilo an-
tes del 15 de mayo y promedio
de 4,25 ; después del 20 de mayo
también han descendido los pre-
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cios al agricultor a 1,50 pesetas,
nivel que no es remunerador.

En Tenerife también la gran
masa de exportación patatera se
realiza por las cooperativas de
agricultores con precios buenos
en la primera parte de la zafra,
que, comenzada el 15 de febrero,
se ha terminado el 15 de mayo.

Para Baleares y la Península
a partir del 24 quedó totalmente
paralizada la exportación al Rei-
no Unido, pues eran insosteni-
bles las operaciones, tanto por la
baja del mercado inglés y el im-
puesto de 1,50 pesetas por kilo a
la entrada como por las exigen-
cias de lavado, que es obligatorio
desde el 20 de mayo.

Por cierto, hay existencias en
Baleares para el abastecimiento
interior hasta diciembre, por lo
que quizá se pudiera contemplar
la posibilidad de ventas de pata-
tas insulares a la Península en
el mes de julio, en que los pre-
cios serán altos ; una prima de
transporte, en especial para Ca-
narias, contribuiría al abasteci-

P L A 'L A

Aguilar de Campoo
Alicante ... ... ... ...
Almería ... ... ... ...

Barcelona ... ... ... ... ... ..

Bilbao ... ...

Burgos ... ... ...
Castellón ... ...
Granada ... ...
Guadalajara ...
León ... ... ... ..
Lérida ... ... ...
Lugo ... ... ... ..

Madrid ...

Málaga ... ...
Murcia ... ...
Orense ... ...

Orihuela ... ... ... ... ...

Oviedo ... ... ... ... ...

Palma de Mallorca ...

Sevilla ... ...
Tarragona ...
Toledo ... ...

Vale^ncia ...

Vigo ... ...

Vitoria ...

Tenerife ..

miento, y la falta hacia diciem-
bre en las islas podía comple-
mentarse con las importaciones
habituales en las islas, proce-
dentes del Reino Unido, que este
año probablemente podía ofrecer
patatas más baratas que en 1963.

LOS PRECIOS

Seguramente nunca ha existi-
do tal variabilidad de precios co-
mo en este mes como consecuen-
cia de coexistir patata vieja mal
conservada y aceptable, patata
nueva de variedades de exporta-
ción no absorbidas por ésta y que
no son apreciadas en el mercado
interior (Royal Kiáne^ y Etoile
de Leó^a) y variedades nuevas de
calidad, posibilidad de una gran
gama de selección de tamaños,
tipos y valor culinario; ello se re-
fleja en el cuadro de costumbre,
ampliado también en cuanto al
número de plazas.

LAS LEGUMBRES

El español ha abandonado su

CAMPO

Alava, 0,30-0,50

Arran, 1,60-1,70

Etoile, 1,50

Alava, 0,40-0,50

Sergen, 0,60
Alava, 0,50

Alava, 0,75

Arran, 1,60
Arran, 1,75

Americana, 1
Arran y Alfa, 2
Turia, 2,50

Royal, 1,50
Arran, 2

Arran, 1,50
Arran, 1,85
Sergen, 1,

Etoile, 2
Arran, 2,50
Urgenta, 2,75

2

tradicional afición a las legum-
bres ; su difícil mecanización y la
elevación de jornales reducen las
siembras, lo cual se equilibra con
la primera tendencia.

Las lentejas tienen mala sali-
da y malos precios.

Las judías de Mallorca se pa-
gan al agricultor a 17 pesetas,
para venderse con pocos márge-
nes de beneficio a 18 pesetas ki-
logramo con saco bordo Palma.
De Carballo, a 14 pesetas kilo-
gramo el número 1 y a 11 el nú-
mero 3 en almacé.l destino. La
riñón corriente, a 15 pesetas en
almacén destino.

Ha originado mtzcho desasosie-
go el anuncio de importación de
alubias blancas a m e r i c a n a s, a
unas 11 pesetas kilogramo, cif.
Barcelona; sobre todo la noticia
de que se haría con franquicia.
Ello repercutirá en las siembras
inmediatas. No se creen necesa-
rias las i m p o r t a ciones, pues el
mErcado nacional se autoabaste-
ce con una cosecha media de
100.000 Tms.-J. N.

MASORISTA

Arran, 2
1,80

Etoile, 1,75
Arran, 2,50
Víctor, 1,10
Etoile, 2,50

Etoile, 2,50
Etoile, 2

Arran, 1,60-1,70

Sergen, 1,10-1,20 vieja, 2,00-2,80
Etoile•, 2,60
Arran, 2,80 nueva, 3,50-4,50

Alava, 0,80-0,90
Etoile, 2,30

Alava, 1

Arran, 1,75

Americana, 1,30

1 Víctor, 1,30-1,40
} Etoile, 2,75

Arran, 2,10

Sergen, 1,40

Arran, 1,60-1,70

2-2,50

I
1

vieja, 1,00
nueva, 3,50

MINO(t19'1'A

Royal, 2,50-3,00
Arran, 3,50-4,50

2,50
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I)E LAS I?^SEtvA^'l.AS TF('tiTC'AS

En el Boletí7i. Oficial deG L^;stndo del

día 1 de maYO de ]9ti4 se publica la
Le}^ 2-G4 de la .iefatura del Estado,
cu^a parte dispositiva dice así:

Artículo primero.-Tendrzín acceso a

las I]nseñanras Técnicas de Grado Su-
perior los liachilleres superiores en
cualquiera de sus modalidades, que
ha,van superado la prueba de madurez

clel Curso I'rcttniversitario o la equi-

valente en los Laborales.
'I'ambién tendrán acceso directo a

estas enseñanzas, con las posteriores
convalidaciones a que los estudios
rralizados puedan dar lugar, los Ofi-
ciles del I^.jército que hayan cursado

los estudios regulares de la Acade^
mia General ^[ilitar y Acadernias Es-

peciales respectivas o bien de la Es-
cuela Naval ^lilitar o de la Acadeinia

cíel Aire, los técnicos de grado medi^

cle cualquier especialidad }' los Pro-

fesores mcrcantiles.

Art. 2.^> Tendrán acceso directo a

las Enseñanzas q'écnicas de grado
mecíio los Iiachilleres superioms en

cualquiera <le stts modaL'dacles, lo^

Peritos mercanY.iles, los í^laestros in-
dustriales p los de Primera Ense-

riania.
Asimismo tendrán acceso a estas

Enseñanras, previa la aprobación de
un curso de adaptación, los I3achi-
Ileres lahorales elcmentales, con ex-
cepción de los de modalidad admi-

nistrativa.
También podrán acceder a dichas

H'.nseñanzas los Oficiales industriales

y los Capataces agrícolas y foresta-

les que sean titulados cn h^scuelas

eslatales o recouocidas, previa la

aprobaciún de un curso preparatorio.

'1'anto el curso de adaptaci6n como

el preparalorio tendrán valider aca-
démica para todas las Escuelas Téc-
nicas de ^rado medio.

Art. 3.^^ La dtu•ación de las ense-
ñanzas en las Escuelas Técnicas de
(Irado Superior será de cinco años
académicns. Durante dichos cursos se

impartirán disciplinas de carzícter

hásico ^^ disciplinas propias de la
ti^cnica correspondiente.

Las de carácler básico se desarro-
Ilarán al n^cnos en los dos primcros
cursos y cada uno de éstos deberá
uprobarse en su totalidad en el mis-
mo Centro de enseñan-r.as, para pasar
al siguiente. Estos cursos, cuando es-
tc^n integrados por disciplinas coinci-
clentcs, podrán seguirse en cualqtrer

Escuela Tc^cnica Superior, y el pri

rnero de ellos, que habrá de aprobar-
,e en su totalidad para poderse ma-
tricular en el segundo, también en

F,acultades universitarias con crite-

rio de reciprocidad.
En las Escuelas Técnicas de grado

medio, la duración de las enseñan•r.as
será de tres años académicos, duran-
te los cuales se impart.irán discipli-

nas de carácter básico y disciplinas
propias de la especialidad correspon-

cliente, con carácter eminentemente

práctico. Las de carácter básico se

clesarrollarán en el primer curso, el
cual habrá de aprobarse en la misma
Escuela para pasar al siguiente, }^
cuando comprendan disciplinas coin-

cidentes podrá seguirse en cualquier
Escuela Técnica de grado medio.

La duración de las enseñanzas es-
tablecidas en este artículo se enten--
derá sin perjuicio de las prácticas
que al término del período acadé-
mico puedan ser exigidas para el ple-
no y libre ejercicio profesional.

Art. 4.^ Para optar al grado de

^loctor en Arquitectura o Ingeniería

se e^yigirán, .adem^s ^el título de

Arquitecto o Ingeniero, los estudios
que se establezcan en las disposicio-
nes reglamentarias con una duracicín
de dos años, siendo indispensable la
aprobación de +una tesis que será
iuzgada en la forma que aquéllas de-
terminen. Algunos de dichos estudios
podrán cursarse en Centros de ense-
ñanza o investigación nacionales o
extran,leros.

Art_ 5.^ Las Escuelas '1'écnicas tiu-

periores y los C'entros de Investiga-
ción aplicada podrán dictar enseñan-
ras por las que se otorguen diplomas

en alguna especialidad a los titula-
dos, tanto superiores como de grado
medio, que deseen complementar sus
estudios, en las condiciones que se
regularán para cada caso por el Mi-
nisterio de Educación Nacional, pre-
vio informe de la Junta Superior de
Enseñanza Técnica y dictamen del
('onsejo Nacional de Educación.

Art. G.^ E1 Gobierno, a propuesta
del ^Iinistro de Educación Nacional,
tijará la estructura y composición de
la Junta Superior de E:nseñanza Téc-
nica, a Pin de que tengan representa-
ción preferente las Escuelas de Ense-

rianras Técnicas superior ,y medio.

También estarán representados en ella
el Consejo Nacional de Educación,
las Facultades universitarias y los

l'entros de investigación en que se
imparfan enseñanzas de este cartíc--
ter y cl Sindicato Español Universi-

tario.

Art. 7.^ La Junta Superior de En-

señanza '1'écnica tendrá por misión
asesorar al ?Vtinisterio de Educación
Nacional en los asuntos en que se

soli.cite stt informe y preceptivamente
en los referentes a plunes de esludio.
coordinación de ense^ianza, criterios

de convalidación, régimen interior y
reglamentación de los distintos Cen-
tros, todo ello sin perjuicio de las
funciones propias dcl (bnsejo Vacio-

nal de Educación.
Art. 8.^ En todas las F.scuelas

Técnicas de grado superior y medio

se creará un Patronato en el que
estarán representados ]os Cole.gios y
Asociaciones profes:ones, la Organi-
zación Sindical ^- las personas natu-
z•ales o jurídicas quc tengan más di-
recta relación con las enseñanzas de
dichos Centros. La funcicín de estos

Patronatos será ohjeto, en cada cur-
so, de un Reglamento aprrobado por

el Ministerio de Educación ;^acional.

Art. ^.^ Los nuevos planes de es-
tudio que se prevc^n por la presente
Ley comeniarán a regir en el curso
acadétnico 19G^-196G.

Las disposicione:^ reguladoras de
dichos planes y los cuadros de con-
validaciones entre estos planes y]os
cursos de ingreso previstos por ]a
Lev de 20 de julio ]957 deberán estar
promulgados con anterioridad al 1 de
ma^^o de 19G5.

Sin perjuicio de lo establecirlo en
los párrafos anteriores, antes de1 ] de
octubre de 1ñG^ el 1linisterio de Edu-

cación Nacional dará a conoce* los
planes de estudio de los cursos bá-

sicos de ]as Escuclas Técnicas de gra-
do superior a efecios de las posibles
convalidaciones con los actuale^ cur-

sos selectwo v dc iniciaci<ín. Los
cursos de adaptación y preparatorio
paar las Escuelas TFcnicas de grado
medio quedartín establecidos en el
curso 1964-1^ti5.

Art. 10. Se autoriza al llinisteric^
de Educación \acinnal para lrronncl-
gar cuantas disposiciones requieran
el desarrollo y ejecucicín ci^^ lu pre-
sente Ley.

Art. 11. C^uedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan a In pre-
ceptuado en la prescnte Ley.

/)isposicionc•s f^i^nalcs

Primera. [a Gobierno, a propue^la
dcl ^Iinisiro de Educacicín ti<:cional.
promulgará, previo informe de l^^ .lun-
ta ^uperior de P^nseñ<mzas TÉ^cnica^ }^
dictamen del Consejo Nacionni de
Educación y del C'onsejo de Eslado.
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el texto refundido en el que se reco.l^^
lo establecido en la presente [_ey }-

los preceptos subsistentes de Leyes

anteriores.
Segunda. Los títulos de grado me-

dio cuyas enseñanzas se regulan en
la presente Ley, serán de Arquitecto
o de Ingeniero, en la cspecialidad

técnica que hayan cursado. L+'L Go-

bierno, antes del ] de ma,yo de 1965,
determinará las dist[ntas denotnina-
ciones de los Arquitectos e Ingenieros
superiores y de grado medio ,así co-
mo las facultades de estos íiltirnos y
los requisitos que deberán rmnplir

los actuales técnicos de grado medio
para utilizar los nuevos títulos.

Disposi.ciones t^•ansitor^ias

Primero. Los alumnos que al iní-

ciarse el curso académico 19ti5-1966
hubieran sido declarados aptos en el
curso de iniciación o hubiesen apro-

bado la totalidad de las asignaturas
que constituyen el curso de acceso
para titulados de grado medio en las
Escuelas Técnicas superiores podrán
optar entre continuar ^sus estudios
por los planes con que ]os iniciaron
o adaptarse a los que se estructuren
coom consecuencia de la presente Ley,
con las convalidaciones que procedan,
a medida que se implanten las ense-
ñanzas correspondientes.

Segunda. Los alumnos del curso
de iniciación y los del curso de ac-
ceso para titulados de grado mcdio

en las Escuelas Técnicas superiores
que sólo hayan aprobado alguna de
las asignaturas que los constituyen
después de finalizar las convocatorias
del año académico 1964-1965, podrán
optar entre acomodarse a los nuevos
planes de estudio, con las convalida-
ciones que procedan, o continuar ma-
triculados en e] atio académicc ]965-
].966 en los cursos de iniciaclón o
a c c e s o, respectivamente, pudiendo
examinarse por última vez en las
convocatorias reglamentarias.

En todos los demás supuestos los
alumnos continuarán sus estudios con
arreglo a los nuevos planes que se
ordenen en cumplimiento de la pre-
sente Ley, sin perjuicio de las conva-
lidaciones que puedan establecerse.

Tercera. Los alumnos que hubie-
sen sido declarados aptos en el curso
selectivo de iniciación en las Escue-

las Téŝnicas de grado medio al fina-

lizar las convocatorias de 'Pxamen
del año académico 1964-1965 podrán
optar entre continuar sus estudios
por los planes con que los iniciaron
o adaptarse, con las convalidaciones
que procedan, a medida que se im-
planten las enseñanzas correspon-
dientes, a los que se estructuren co-
mo consecuencia de la presente Ley.

C'uarta. Los alumnos que al ro-
mienzo del curso académico 1965-15)(iG
no hayan aprobado alguna de las
asignaturas que componen los curs^^s
de ingreso en las Escuelas Técnicas
de grado medio, se acomodarán nece-

sariamente a lo establecido en la pre-
sente Ley en cuanto a titulaciones
para el acceso a dichas Escuelas y
continuarán sus estudios con arreglo
a los planes derivados de la misma
con las convalidaciones a que den lu-
t;ar las asignaturas de estos cur-

ciencia.

(^uinta. Por el ylinisterio de Edu-

cación Nacional se dictarán las dis-

posiciones necesarias a iln de que
aquellos alumnos que en el curso
académico 1964-19(;b se matriculen en
los cursos de ingreso previstos en la

Ley de 20 de iulio de 1957 puedan
formalizar matrícula y rendir examen
por asignaturas aisladas a los solos
efectos de su acomodación en el cur-
so académico 1965-1966 o posteriores,

a 1os planes de estudio yue se esta-
blezcan coom consecuencia de la pre-
sente Ley a la vista de los cuadros
^íe convalidaciones previstos entre
estos cursos y los nuevos planes de
estudio.

Asimismo se dictarán las disposi-
ciones necesarias para que aquellos
alumnos que hayan demoslrado su-
ticiencia en alguna asignalura de los
cursos de ingreso previstos en la Ley
de 20 de ,jul:o ^ie 1957 puedan conva-
lidarlos en cualquier Escuela, de con-
formidad con los cuadros establecidos
al respecto, aun cuando hayan ago-

lado las convocatnrias reglamentarias

para formalizar su matrícula en di-
chos ccusos e indeepndienlcmente de
]a convocatoria o Escuela en que las

hubiesen aprobado, a lin de que puc-
da aplicarse con toda efectividad lo
previsto en las ^iisposiciones ante-

riores.
Se autoriza al Ministerio ^1c I^:^iu-

c:^ción Nacional par dictar cu.u^las

^lisposiciones vayan dirigidas a re-

solver ]as distintas situacionc^s que
puedan surgir como consecuencia de

haber iniciado los alumnos sus estu-
dios por planes anteriores a Ins pre-
vistos en la presente Ley.

Sexta. Los alumnos que finaliccn
los estudios de Arquitectttra o Inge-

niería por los planes previstos por

la Ley de 20 de julio de 19:^7 podr<ín
alcanzar el grado de doctor sin nue-
vo5 estudios, debiendo aprobar la te-

sis doctoral a que se re(iere el ar-

ticulo 12 de aquélla.
5c^ptima. Por el Ministerio de Edu-

cacicín Nacional, previo informe de
de la Junta Superior de Enseñan•r.a

Técnica y dictamen del Consejo Na-
cional de Educación, se rcgulará el
acceso a las Escuelas Eécnicas Supe-
riores de los titulados de grado me-
dio que cursaron sus est.udios dc
acuerdo con lo establecido por la I.ey

de 20 de jtilio de ]957 y anteriores,
a la vista de los planes de estudio
por los que se obtuvieron dichos

títulos de grado medio.
Dada en el Palacio de I+a Pa^^•^io a

29 de abril de 196-I.

F'RANC'1SC'O Fl{A^('t)

►̂ /^utd c^G
BOL^TIN^OFICIAL

^L ftTADO
Cuotas de denempleo en la indusirla

textl7 ulgodoucra

Orden del Ministerio de Trabajo, fe-

cha 6 de abril de 1964, por la 4ue se

fija, con earácter provisional, una cuo-

ta de desemp.leo a satisfacer por la In-

dustria textil algodonera. 1«B. O.» del

15 de abril de 19^64.)

Obra.ti de llutwta en rlego S colonlzaelún

Orden de1 Ministerío de Agrícultura,

fecha 5 de marzo de 1964, por la que

se aprueba el plan de obras lxira la

puesta en rLego Y colo^rtización ded seo-

tor l de ^la zona regable denominada

«l,lanos de Albacete». («B. O.» del 15 de

abril de 1864.)

b;cIgenclas téouicxts 4^ne ^Icbe^n reunir

los moetos y ^'3^na^Kres

O^rden del Ministe^rio de Agrioultura.

fecha 6 de abrLl de 1964, por ila que se

aplica a 1os mostos Y virtagres las nor-

mas contenidas en la Orden del 1VIínís-

terio citado de feoha 27 de marzo de

L852. («B. O.» del L5 de abril de 1964.)

Prad^ucclún de patata dc tiie,^nbra

Resalucián del Iststituto Nacional pa-

ra la Produccíón de Semillas Selectas.

fecha 23 de ma,rzo de 1864, sobse loca-

lidades que se destinan en este año para

producír patata origlnal certiflcada de

sletnbra. («B. O.» del 15 de abrl^l de

1964. )
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Vías pecuarias

Ordenes del Ministerio de AgrícUltu-

ra, fecha 21 de marzo de 1964, por 1as

que se aprueba la clasificación de las

vias pecuarías existentes en 1os térmi-

nos municípales de Santa María de la

Isla (heán), Valhermoso de 1a Fue^lte

iCuenca), Garciotún (Toledo), Alcolea

de Tajo (Taledo), Montesclaros (Tole-

do) y Cabezón de Valderaduey (Valla-

dolid). («B. O.» del 15de abril de 1964.)

En el «Boletin Oficial» del 21 de abril

de 1964 se publican otras siete Ordenes

del mismo Departamento y fecha 21 del

pasado mes de marzo, por las que se

aprueba 1a clasíficación de las vías pe-

cuarias exíste^ntes en Sos términos mu-

nicípales de Grazalema (Cádiz), Navas

de la Conoepción (^Sevilla), Otero de

Sa.nabria ( Zamora) , Puebla de Cazalla

ISevilla), Alfarnate (Málaga), Los Co-

rrales (Sevilla) y Palacios de Sanabria

( Zamora) .

En el «Boletín Oficial» del 5 de mayo

de 1964 se publica otra Orden del Mi-

nlsterío de Agricultura, fecha 21 de di-

cho mes, por la que se aprueba 1a cla-

sificación de las vías pecuarias existen-

tes en El Mo1ar (Madrid).

En el «Boletín Oficial» del 9 de mayo

de 1964 se pubiica,n otras dos Ordenes,

fecha 21 de abril de 1964, por 1as que

se aprueba la clasiflcacíó^n de las vías

pecuarias existcntes en los términos mu-

nícipales de El Perdígón (Zamora) y Vi-

lla Bermudo de Ojeda (Palencia).

En el «Boletín Oficial» del 12 de ma-

yo de 1964 se •publican otras trece Or-

demes de1 mismo Departa.mento y fecha

21 de abril de 1064, por las que se aprue-

ba la clasíficación de las vías pecuarias

existentes en los términos municipales

de Bélmez de Moraleda (Jaén), Marbe-

lla (Málaga), Mallén (Zaragoza), Puras

IValladolidl. Arga2nasilla de Alba (Ciu-

dad Real), Madrigal de la Vera (Cá,ce-

resl. Castronuevo de los Arcos (Zamo-

ra), Jaray (Soria), Jóvar (Jaén), Villar

de la Encina (Cuenca), Vega de Ruipon-

ce (Valladolid). Valderrey (León) y San-

tibáñez de Zaraguda (Burgos).

En el «Boletín Oficial» del 20 de ma-

yo de 1984 se publican otras tres Orde-

nes de1 citado Ministerío y fecha 30 de

abril de 1964. por las que se aprueba la

clasiftcación de las vías pecuarias exis-

tentes en los términos municipales de

Maros (Zaragoza), Talayuela (Cáceres)

y Fuentelárbol (^Soría).

Período de veda para Ia pt^ca ded eon-

grejo de río

Resolucíón de la Dirección General de

Mantes, Caza y Pesca F1luvial, fecha

25 de marzo de 1964, por la que se de-

terminan los períodas de veda para la

pesca de1 cangrejo de río y se dan nor-

mas para su aprovechamiento. («Bole-

tín Oficiala de,l 18 de abril de 1964.)

Regulaclón del régimen de reposiclbn

para la importaciún de IanaS

Decreto número 972/64, del 1VIiniste-

rio de Comercio, fecha 9 de abril de

1964, por el que se regula al •régimen
de reposición en los prototipos para la

importación de lanas por exporta^ciones

de manufactura de pana. («B. O.» de1

18 de abril de 1964.)

Uerechos compensadores a la ímportaclan

de quesos

Decreto número 971/64, de,l Ministe-

rlo de Comercio, fecha 9 de abril de

1964, por el que se modifica el artícu-

lo que estab:ece derechos compensado-

res a la importación de quesos, («Bo-

letín Oficial» del 18 de ahril de 1964.)

KcKUlac.ión del comerolo de^ huevos en^

la oamp:ula de 196#-6:^

Circular número 5/64, de la Comisa-

ría de Abastecimientos y Transportes.

fecha 17 de abril de 1964, sobre regu-

lación del comercio de huevos en la

campafia 1964-65. («B. O.» del 21 de

abríl de 1064.)

F,xplatacíanes agrnrius famillares

protegldas

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 6 de marzo de 1964, por 1a. que

se convoca un tercer concurso de ex-

plotaciones agrarias familiares protegi-

das e,n la provincia de Lugo. («B. O.»

del 21 de abril de 1964.)

Conc^rt^utraciún 1>arcelaria

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 7 de abrid de 1964, por 1a que se

aprueba el ^Pla^n de mejoras territoriales

y obras de cancentra^ción parcelaria en

San Martín de Coucieiro (La Coruña).

i«B. O.» del 21 de abril de 1964.)

En el «Boletín Oficial» del 28 de abril

de 1964 se publican ]os Decretos núme-

ros 1.164/64 a 1.175/64, del Ministerio

de Agrícultura, fecha 9 de abril de 1964,

par los que se declaran de utilidad pú-

blica las concentraciones parcelarias de

las z.onas de Cabrejas del Campo (So-

ria). Tabernes de Valldigna (Valencia).

Olivares de Duero (Valladolid), Orbiso

(Alava), Cubillas^an Cipriano-Vega de

Monasterio (Laónl. E^carabajosa de Ca-

bezas (Segovia). Santa Colomba de la

Vega (León), Darro (Granada), San ^Pe-

dro de Gonte (La Caruña). San Pedro

de Ayazo (La Coruña). Nombela ITo-

ledo) y Rocamundo-Rebollar (Santan-

der).

En el «Bo'.etín Oficial» del 5 de ma-

yo de 1964 se publican los Decretos nú-

meros 1.244/64 a 1.259/64, del Ministe-

ria de Agricultura, fecha 20 de abr[1

de 1964, por los que se declara de uti-

lidad pública las cancentraciones par-

celarias de Barrón-Artaza-Escota-Ormi-

jana (Alava), Morillas Subijana (Ala-

va), Crespos (Avila), PaJares de Adaja

(Avíla), Santo Tomé de Zabarcos IAvi-

Ta), Quintanilla del Coco (Burgos). Hon-

tangas (Burgos), San Martín de Frades

A G ít 1, C U L T U H A

(La Coruña), Santa Marina de Gafoy

(La Coruña), Sa^n Martín de Ledoira (La

Coruña). Molleda (Santastder), Ta•bane-

ra la Luenga ISegovia), Morales (So-

riaJ. Los Cerralbas (Toledo), Villagóemz

la Nueva 1 Valladolid) y Velascálvaro

( V all ado^l id ) .

En el «Boletín Oficial» del 18 de ma-

yo de 1964 se publican los Decretos nú-

me•ros 1.514/64 a 1.529/64, de1 Minlste-

r1o de Agricu'tura, fecha 26 de mayo

de 1964, par los que se declara de utl-

Iidad púhlica las concentraciones par-

celarias de las zonas de Glmadcón (Avi-

la), Chaberrero (Avila), Sínlabajos (AVi-

la). Villanueva de Gómez (Avi1a), To-

rremayor (,Badajoz), Castrobarto (Bur-

gos). Sierra de Fuentes (Cáceres), Ví-

Ilarejo de Peñuela (Cue^nca). Anzó (Ovie-

do), Hita (Guadalajara), Santa Eulalia

de Bando ILa Coruña), Almenara de

Tormes ISalamanca), Cicere-Grijoa-Ma-

llón (La Coruña), Valseca (Segovia),

Fuentespreadas (Zamora) y Villanueva

de la Condesa (Valladolid).

F,ntidad^^ti colatwradoras del niinlsterlo

de Agrlcultur:t

Orden de1 Ministerio de Agricultura.

fecha 9 de abril de 1964, por la que se

concede e1 título de entidades co'.abo-

radoras de1 Ministe•río de Agrícultura a

las Fintidades que se mencianan. («Bo-

letín Oficial» del 21 de abril de 1964.1

Fscnelae naclou:Wes de orlentaclón

at;rícola

Orden del Ministerio de Educacián Na-

cional, fecha 3 de abril de 1964, por la

que se crean escuelas nacionales de e•n-

señanza primaria, oon el carácter de

orientación agrícola, er1 los tér¢ninos

municipales que se indican. («B. O.» del

22 de abril de 19^64J

vormas de análísis para la t^iplfica^elón

de harinas 3' solublec dr^ Ix^^ado

Resolucíón de la Dirección Ge^neral de

Ga,nadería, fecha 3 de abril de 1864, por

la que se hacen públicas las normas de

análísís para la tipificación de harinas

y solubles de pescado. («B. O.» del 23 de

abrll de 1964.)

'Practore:^ agrícol:LV que pueden ser n`-
ristrado.ti y matriculados en 1:1,5 defaturac

.^lgranómlcas

Resolución de 1a Direccián General de

Agricultura, fecha 23 de abril de 1964.

por la que se determinan los traotores

agrícalas que pueden ser registrados y

matricu.lados en 1as Jefaturas Agronó-

micas. («B. O.» del 28 de abril d^e 1964.)

En el «Boletín Oficial» del 15 de ma-

yo de L964 se publica una segunda re-

lación de dichos tractores.

Denominación de Origen u^Tanzanill:u^

Orden de1 Ministerio de Agrícultura.

fecha 20 de abrid de L964, por la que

se aclara la de 27 de diciembre de 1983

sobre el uso de la pa.labra «1VIanzanílla».

(«B. O.» del 30 de abril de 1964.)
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Conservación de f ruta ^or el f río.

J. Fdez, Lérida.

Ruego se sirvan enuiarme información sobre

frigoríficos, embalajes, pre^aración y conserva-
ción de la f ruta en general.

Como resumen de lo mucho que puede decirse so-
bre frigoríficos, embalajes, preparación y conservación
de frutos, ofrecemos las siguientes manifestaciones:

EI fruticultor debe considerar como elemento in-
díspensable, anexo a su explotación, la instalación de
acondicionam:ento y conservación frigorífica.

Las características, así como su régimen de funcio-
namiento, varían mucho en función de la cantidad y
clase de la fruta tratada.

El máximo rendimiento se obtiene cuando se ma-
neja pera precoz y manzana, a condición de que
aquélla sea vendida cuando llegue la manzana. Tam-
bién se obtiene buen rend:miento susrtituyendo la
manzana, en el circuito anterior, por pera de Aran-
^uez, Roma o Passe-Crassane.

El melocotón, también grande, contribuye a la
amortización de la instalación, aunque en menor gra-
do, debido a que aguanta poco en frigorífico, sin mer-
mar su valor gustativo.

Como desconocemos el caso concreto que interesa
al consultante, damos a continuación los rasgos más
salientes de varios tipos de frigoríficos.

I) Producción de 30 toneladas:

Dimensiones: .5,50 x 5,50 '< 3,70.
Volumen : 1 12 m'.
Superficie planta : 30 m`.
Material frigorífico : Grupo ŝe 2 H.P.

2) Producción de 240 foneladas :

D:mensiones: 20 x 12 ^' 3,70.
Volumen: 880 m'.
Superficie planta : 240 m'.
Material frigorífico: Grupo de 8 H.P.

3) Producción de 325 toneladas :

Dimensiones: 20 x 10 x 6.5.
Volumen : I .300 m"
Superficie planta : 200 m1.
Material frigorífico : Grupo de 10-12 H.P.

4) Producción de 650 toneladas :

Dimensiones : 20 x 20 %x: 6, 5.
Volumen: 2.600 m'.

Superfic:e planta : 400 m'.
Material frigorífico: Grupo de 18-20 H.i.

En los casos 3) y 4), y en los grupos que presenten
mayor altura de techo (hoy se construyen de nueve
metros de altura), la estiba de la mercancía debe
hacerse con cargadoras eléctricas de horquillas, que
permiten elevar y transportar cargas grandes. Este
sistema disminuye la superficie útil del local, debido
al espacio que precisa la man^:obra.

En todos los casos; deben aislarse el techo, pare-
des y cimientos. El suelo no es prec:so aislarlo. Ma-
teriales aislantes, empleados corrientemente, son el
corcho y la fibra de vidr:o, con espesores del siguiente
orden:

Paredes : 12 cros, de fibra con vidr:o o I 4 de corcho.
1'echo : 16 cros. de fibra de vidrio 0 20 de corcho.
Cimíentos: 18 cm. de fibra de vidrio 0 10 de corche.

Para abaratar la construcción, conviene aligerarla :
suelo de cemento, paredes de ladrillo o bloque hue-
co, armadura de hierro o cemento y tejado de ura-
lita o teja. Cuando se util.cen cargadores mecánicos,
que han de transportar pesos grandes, debe prestarse
atención a robustecer el suelo.

Como complemento de la cámara de conservación
debe disponerse siempre de un local de embalaje y
selección (esta última mecanizada), cuya superficie se
determinará a razón de 20 metros cuadrados por to-
nelada trabajada diariamente. Este local debe estar
aislado y refrigerado en verano. Cuando se trate de
cli^na local frío se hace prec:so también considerar la
calefacción de este local, lo cual plantea un problema
difícil, cuya mejor solución tal vez sea a base de ca-
lefactores infrarrojos localizados en los puestos de
trabajo.

El precio de la instalación, por metro cúbico de la
misma, d:sminuye mucho al aumentar el volumen. Sir-
va como orientación que en el caso I) v:ene a ser
el doble que en el 2).

A1 consultante le será fácil informarse de los pre-
cios en España, por consulta directa a las varias casas
nacionales que construyen frigoríficos, pero deberá
también considerar su adquisiciónción en el extran-
jero, ya que esta mercancía está liberalizada y es
posible su importación,

Para orientarles sobre este aspecto, reproducimos los
siguientes precios que regían en Francia, en septiem-
bre de 1962, según consta en el núm. ocho, Tomo IV
de la Pomologie Française.

Capacidad : 30 toneladas.
Coste del material frigorífico : 8.000 francos nuevos.
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Coste del aislamiento : 10.000 francos nuevos.
Capacidad 240 toneladas.
Coste del material frigorífico : 35.000 francos nuevos.
Coste del aislamiento : 40.000 francos nuevos.

Repetimos que, para mayores capacidades, el pre-
cio del m^ disminuye cuando crece el volumen.

Cuando se trata de fruta de hueso o de pera pre-
coz, se hace necesario disponer de cámara o cáma-
ras de prerrefrigeración, lo cual aumenta notable-
mente el coste de la instalación.

Para terminar este resumen sobre frigoríficos, da-
mos al consultante los siguientes consejos :

No meter en el frigorífico más que fruta de prime-
ra calidad, pues con el frío sólo puede aspirarse a
conservar la calidad, nunca a mejorarla. La fruta de-
fectuosa puede deteriorar a la sana dentro del fri-
gorífico.

Disminuir al máximo el intervalo recog;da del ár-
bol-almacenaje frigorífico. Recoger cada variedad en
el momento más indicado para su conservación. Mu-
cha limpieza de embalaje y cámaras.

Y, sobre todo, antes de iniciar la instalación, servirse
de un asesor técnico, que conozca al m^smo tiempo
todos los problemas que plantea la conservación de
la fruta, que dependen tanto de las peculiaridades de
la plantación (variedades, antecedentes del cultivo),
como de la concepción de la instalación. Esta pre-
caución le ahorrará dinero a fin de cuentas.

Los embalajes de madera de chopo dan resultados
satisfactorios. Se utilizan de dimensiones variables,
pero la actual tendencia europea es a fabricarlos
de60x40x20.

Cuando se dispone de cargadores mecánicos de
horquilla, simplifica mucho el manejo de la mercan-
cía la utilización de una plataforma de madera de
dimensiones en su base dobles de las de las cajas,
disponiendo éstas en varios pisos.

Tamb:én se ut^:lizan grandes cajas de 124 X 124 X
X 7), con capacidad para unos 500 kgs. de fruta,
pero este sistema parece que tiene menos partida-
rios que el anterior.

Cada día despierta más interés el uso de los lla-
mados «embalajes fisiológicos». En realidad no se
trata de embalajes de transporte, que siempre son
necesarios, sino de sacos de material plástico con ca-
pacidad para un k^logramo de fruta aproximadamente.

Estos embalajes aportan la gran ventaja de prolon-
gar el período de conservación, incluso a temperatu-
ras relativamente altas (7° a 15°), pero son sólo apli-
cables a determinadas variedades de peras y man-
zanas.

4.873

Celestino SalUo
Ingeniero agrónomo

Transformación de a^arcería en arrendamiento.

Un suscriptor.

Tengo en aparcería una hacienda de unas sie-
te hectáreas, 'tres de regadío y una casa con vi-
uienda, cuadras y ^ajares.

La duración diel contrafo es un ciclo de culíi-
uo, esto es, dos años, prorrogables, estando de

iFRUTAS Y HORTAl1ZA5
SANAS Y VISTOSAS!

MELPREX es el fungicido moderno más eFicaz
en lo prevención y curación de ciertas enferme-
dades y plagas de los vegetales.
MELPREX tiene un poder máximo de penetra-
ción, adhesividad y difusión en las frutas y hojos,
en todas las condiciones meteorológicas (la Ilu-
via oyuda al fungicida a propogorse a hojas o
brotes nuevos).
MELPREX previene y combote especialmente el
Moteado o Roño de MANZANAS y PERAS, el
Cribodo y Mancha foliar del CEREZO; Negrón
del NISPERO; Fusarium y Alternaria de los
CLAVELES; Septoria de las FRESAS; Mildiú de las
CEBOLLAS; Lepra o Abolladura de la hoja del
MELOCOTONERO

Para la adquisición de este producto pueden dirigirse
a las siguientes firmas:

APLAGIL, 5. A. - Edison, 1- MALAGA • INDUSTRIAS
GUIMICAS ARGOS, 5. A. - Moratín, 17 - VALENCIA
ISAMSA, 5. A. - Av. Generalísimo, 499 - BARCELONA
LABORATORIOS ESPAPIOLES ZELTIA, S. A. - PORRI-
ÑO (Pontevedra) • LLOFAR, S. A. - Alcalá, 21 - MADRID
(iUIMICA INDUSTRIAL ARAGONESA, 5. A. - Cá-
diz, 4• ZARAGOZA • UNION QUIMICA DE LEVAN-

TE, 5. A. - Moratín, 17 - VALENCIA

Solicite detolles completos gratuitos, asi como informoción
del insuperable insecticida MALATHION a:

IMPORTADORES REUNIDOS, S. L.
Paseo de la Castellana, 13 - MADRID-1

' MARCA REGISTRADA
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LA. PONEDORA MAS RENTABLE

PARA SU GRANJA, AHORA EN

NUEVAS LINEAS B-300 Y B-370

^

babcock
2.^ Y^ i^R.^i

^i
_^r̂̂.r i.'^:^:;^

^C:;y^^^ri^ii

^^^ŝ1:STx i^ r
r

^ GRANJAS DISTRIBUIDORr•.^
1^cil^^.:ii::'ftu-^
^''r^ir^ it,.^(a^^^
^I íi,`;:ivt,---..
.,?? c tt tt t; L:^ s.^ - D. Yictorio,lS - Volladolid
j^^ RONCESVAIIES • Barrio Montañano, 25 - Zaragoza
'^' ROCA SOLDEVIIA, S. A. • Apartodo 75 • Reus
^a AYICOIA BIYC, S. A. - Benito óutiérrez, 31- Madrid +
^ í OIEGO MINA • Nuarte • Pamplona
'a^c3 LOS CANTOSALES • Turla,l4 - Sevilla
^^ GRANJA PUJÓ - Villanueva y Geltrú
zr
rs: ^

R^;'Éii.t' ^ ^;r!^^r
^i^^#^^á^a

AUN MAS ACLIMATADAS

acuerdo las dos ^artes. L''n la actuadidad lleua-
mos un ciclo y un año del seigundo.

Mi obligación es ^oner la tierra, la mitad de
las simientes y el abono y fos ^roductas, a rrne-
dias. La casa, sin haber esfipulada nada, se la
dejo gratis.

Las nelaciorne^s con el aparcero s^ han ruesk'o
malas, malísimas, y como es naturail, me gus-
taría deshacerm^e de él, ^ero tengo enf^endido
que sí lo despido tiene derecho a quedars^e en
arriendo con una ^arte ^ro^arcional de la tie-

rra.
Y yo pregunto ;^ en qué consiste esta parte

y cuánto dura? ^ Y la casa, también está sujc'a

a esías condiciones?

El artículo 49 del Reglamento para la aplicación
de la legislación sobre arrendatarios rústicos, apro-
bado por Decreto de 29 de abril de 1959, dispone que
las aparcerías concertadas voluntariamente durarán
como mínimo una rotación de cultivo, sin derecho a
prórroga, más que por la voluntad expresa de ambos

contratantes.
El mismo artículo añade que, no obstante, si el

propietairo no quis:era continuar en aparcería el cul-
tivo de una finca, el aparcero podrá optar entre aban-
clonar el cultivo de la finca, o continuar como arren-
datario de una parte de la finca proporcional a su
participación en la aparcería, con todos los derechos
que le otorga esta legislación especial.

Aplicando este precepto al caso consultado y sien-
do la aparcería a med:as, el aparcero podrá optar
por continuar como arrendatario de la mitad de la

finca.
Si la aparcería ha durado ya el período máximo

que corresponde a los arrendamientos, no puede ya

el aparcero ejercitar este derecho ; en otro caso, el
arrendamiento, por el que opte el aparcero, durará el
tiempo que falte para completar el indicado plazo
del arrendamiento. Según dice en su consulta, la
casa se ]a ha concedido usted al aparcero gratuita-
mente, por lo que es independiente del contrato dc
aparcería, como parece, tendrá usted que deshauc'ar
al ocupante de la misma, con independencia de la
finca.

Si, por el contrario, concedió usted al aparcero el
uso de la casa, como consecuencia del contrato de
aparcería, al terminar éste, tendrá que dejar libre la
casa, sin perjuicio de que pueda continuar como arren-
datario de la mitad de la finca rústica.

4.874

lldefonso Rebolla
Aboóado

Lucha contra la roña del peral.

D. Julio Horta, Sotillo dc la Ribera (I3ur^os).

Tengo uarios frutales, y, sobrc todo los pe-
rales, hace unos años se ^resentaron unas motas
negras que cada año han ido a más, hasta que
esfe año ha llegado a cubrir casi toda Ia cáscara
y la ^e^ra ha quedado muy pequeña.

Aunque sin ver muestras de los daños, es muy
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d ifícil emitir un diagnóstico acertado y de garantía,
en este caso consideramos mínimo el riesgo ; de to-
das formas debe enviarnos muestras, abundantes, de
todo lo que encuentra sospechoso.

Sus perales deben padecer la enfermedad vulgar-
mente conocida por uroña o moteadon, producida
por e^l hongo Fusicladium pirinum.

Para combatir esta enfermedad es conveni^nte, en
otoño, recoger y destruir las hojas y frutos caídos,

También cortar y quemar todas las ramitas que se
vean secas y agrietadas.

Los tratamientos químicos deben darse, el primero,
en la brotación de las yemas, y en zonas muy atacadas
es imprescindible repetirlos antes de la floración y
después de la caída de los pétalos y continuarlo5 cada
quince o veinte días.

Los tratamientos deben suspenderse treinta días
antes de la recolección.

Los anticriptogámicos más empleados y de resul-
tado seguro, son los compuestos de cobre, como el
ucaldo bordelés,^ al I por 100, u oxicloruro de cobre
del 50 por 100 de riqueza al 0,5 por 100.

Los compuestos orgánicos de síntesis más ind'.cados
para esta enfermedad son el Captano, del 50 por 100
al 0,3-0,4 por 100, y el Zineb, del 65 por 100 al 0,2-0,3
por 100.

Este último producto no debe emplearse en las va-
riedades de uaguan.

También existen productos dobles de Zineb y co-
bre. El más recomendable contiene 37,5 por 100 de
cobre metal y I 5 por I QO de zineb puro. Se emplea
al 0,4 por 100.

Manuel Arroyo,
4,$^^ Inge^niero aSrónomo

Tres cuestiones muy diversas.

D. Ubaldo Rubio, Valtorres (Zaragoza).

I,e9 agradecería me contestasen a lo siguiente:
l." rSobre qué esfá basado el Plan de Des-

crrollo en toda España sobre la agricultura y
en es^t'a comarca d'e Aragón?

2.° 7^engo unos manzanos en una finca par-
tida en dos. L.os manzanos están en mi propie-
dad, o sea en cl ribazo de arriba. Dichos man-
zano^s están a menos de dos metros. Cuando fue
esia finca diuidida en dos partes fue con la con-
dición de que dichos manzanos serían para la
^arte de arriba, y ahora los propietarios de la

/^arte de abajo dicen que los oan a qucmar y
cortar porque no esfán a los metros que marca

la ley.
3." También desearía saber si entre padre e

hijos y hermanos c.stá bcsada Ia misma ley que
entre propietarios y arrenda!tarios.

I.° El llamado Plan de Desarrollo fue aprobado
por Ley de 28 de diciembre de 1963, y publicado en
esa primera parte en el uBoletín Oficialn de 30 de
diciembre, dedicando a la mejora agraria los artícu-
los 10 al 14, ambos inclusive, que por su mucha ex-
tensión es imposible reproducirlos aquí, y son Eá-
cilmente consultables.
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MACAYA, S. A.
Representante exclusivo para España de

CALIFORNIA CHEMICAL Co. ^RTHO DIVISION

RICHMOND, CALIFORNIA ^U. S. A.^

FRUTICULTORES

Proteged vuestros frutales con

ORTHOCIDE

moderno fnngicida a b^ase de CAP'TAN

VITICULTORES

Tratad vuestros viñedos con

ORTHOCIDE u ORTHO PHALTAN
Y

ORTHOCIDE S 5-80 DUST

protegiéndoles al mismo tiempo del DIILDIU
y OIDIUM

INSECTICIDA

VOLCK VERANO

de fama m ŝrndial con más de veinticinco años
de exper•iencia en las regiones naranjeras

Combata el arañnelo de perales y ciruelos y los
gusanos de manzanos y perales con

ARSOPLOM

ORTHO FLOTOX

Azufre coloidal mojaule, para combatir
el OIDIUM

ORTHO MALATHION

Sobresaliente polivalencia y acción precisa contra
ataques simultáneos de pulgones y otras plagas

CENTRAL. - BARCELONA: Vla Layetana, 23.

SucuxsALES. - MADRID: Los Madrazo, 22.

VALENCIA: PaZ, 28.

SEVILLA : Lu1S Montoto, 18.

LA CORUÑA: P.° de Ronda, 7 al 11.
MáLACA : Tomás Heredia, 24.

ZARACOZA: Escuelas Pías, 6.

Depósitos y representantes en las principales

plazas

La acción del Estado, en el sector agrario, en tér-
minos generales se dirige a elevar la productividad del
campo para contribuir al abastecimientos nacional,
al desarrollo económico y social y a la mejora de la
balanza de pagos ; a mejorar el nivel y las condicio-
nes de vida del campo, para a!canzar gradualmente
los de los demás sectores, etc., etc.

El desarrollo de esta Ley se viene publicando en el
uB. O. del Estadon sin que todavía haya terminado
la inserción, y se puede consultar la parte que corres-
ponda al Polo de Zaragoza.

La Ley es un tanto programática y tendrá que ser
objeto de muchas dispo^siciones complementarias para
que pueda ser llevada a cabo, no solamente en cada
región, sino hasta en cada provincia.

En este momento no se pueden dar otras caracte-
rísticas, dado el estado de publicación de la Ley,

2.° En cuanto a los manzanos de la finca partida
en dos, hay que tener en cuenta que, si bien es cierto
que el Código Civil en su artículo 591 establ_ece que
no se podrán plantar árboles cerca de una heredad
ajena, s:no a la distancia autorizada por las ordenan-
zas o la costumbre del lugar y, en su defecto, a la
de dos metros de la linde divisoria de las heredades,
no es menos cierto también que si al ser dívidida la
finca se convino en que los manzanos quedasen en
una de las partes, ese pacto ha de ser respetado, y
es obligatorio para ambas partes, según el art. 1.27R
del 'Código Civil y el pacto que recoge el principio
de derecho «Pacta sunt servandan recogido en la doc-
trina de las Sentencias de la Sala Pi-imera del Tribu-
nal Supremo, entre otras muchas, de l.° de junio de
1950, 11 de junio de 1951 y 31 de marzo de 1956.

Por tanto, estimo que no puede ser obligado el pro-
pietario de los manzanos a cortarlos, por •estar a me-
nos de dos metros de la linde.

3.° Los contrato5 de arrendamientos de fincas rús-
ticas entre padres e hijos o hermanos están excep-
tuados de regirse por la legislación especial de esta
clase de pactos, a tenor de lo que dispone el Regla-
mento de 29 de abril de 1959, en su artículo l.°, pá-
rrafo 3.'°, según el cual «Quedan excep^óuados de los
preceptos del presente texto legal, salvo pacto en
contrario, los contratos de arrendamiento que se ce-
lebren exclusivamente entre ascendientes y descen-
dientes, por consaguinidad, afinidad o adopción, como
igualmente los celebrados entre co^aterales del se-
gundo grado.

Mauricio García Isidro

4 876 AtwBsdo

Coste de transformación en regadío.

M. M. Martinoli, Benavent de Lérida.

Tengo una finca de secano junt'a a la de otros
señores que hace a^roximadcmente unos tres
años la pusieron en rc'gadío ^or medio de un
moto-bomba; me comunicaron si quería ^artici-
par, ^ero yo en aquellos momentos no ,JOdía
obrar de^ fal f orma.

Se encontraron que sus te^rrenos eran mucho
más bajos que ^el mío y tuuieron la rrecesidad
de elevar el agua al nivel de mi campo.
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Yo les di el paso del agua por mis bien^es, pero
con la condición que el día que yo tuudese la
oportunidad de ponerla al riego, pudiese fener
los mismos derechos que ellos tienen, tanto en
los perjuicios como en los beneficios. Me f irma-
ron un documento en el que consta cómo esíán
fod.os de acuerdo con la condición pedida.

Ahora lo quiero poner en riego y me piden
por hectárea unas 38.500 pesetas, y a dichos ŝe-
ñores sólo les costó a 30.400 pesetas.

^ Es j^osible que duran6e este tiempa íranscu-
rrido me puedan pedir esta cantidad de 8.100
pesetas en qu^^ se diferencia?

Les agradecería me aconsejase de la mejor
maera posible cómo debo obrar para podc-r sa-
lír de mis dudas.

Si, como d ce, hace aproximadamente tres años que
sus co'.indantes pusieron en regadío sus fincas con un
coste de 30.400 pesetas, no nos parece exagerada la
cifra de 38.500 pesetas en la actualidad para las m^s-
mas obras y costo de los trabajos, teniendo en cuen-
ta que ya el Gobierno aceptó en el ario 1963 un au-
mento de un 20 por 100 en todas las obras oficiales,
cantidad que no ha sido suficiente en algunos casos
para enjugar los aumentos habidos en el coste de los
mater'ales y, sobre todo, de la msno de obra.

Por ello, para su orientación, podemos darle nues-
tra opinión de que el aumento med o sufrido en estos
tres años osci^a entre un 25 y un 30 por 100, que en
su caso representaría un aumento comprendido entre
7.600 y 9.120 pesetas, entre las que está comprendida
la cifra que le han dado.

Nuestro consejo es, pues, que si está dec:dido, debe
hacer la transformación en regadío que tiene proyec-
tada, pues los aumentos normales y efectivos son los
que le hemos espec ficado, y es de esperar que no
se detengan, por lo que, s: la transformación se de-
mora, el coste será aún mayor.

Gualermo Castañón,
4,877 Ingeniero asrónomo

Rentabilidad de un posible regadío.

Un charrito.

rEs rentable y, por consiguiente, aconsejable
económicamente, regar unas 20 ^hectáreas de una
finca de mayor extensibn que está a la distancia
de 700 metros del río, con un desniuel del mis-
mo a la zona regable dle^ 50 metros?

Caso de ser económicarrtente uiable el riego,
^es obligatorio en el dueño de la finca que se-

Por qué
los agricultores más progresivos prefieren el abono orgánico

Por en riqneza en hmm^a: Más de diez veces superior a] estíércol.
Por sn calidad: La única turba espafiola de estructura esponjosa y de cotización internacional.
Por sn actividad biolóQica: La TURBA-HUMER activa la vida microbiológica del suelo y es muy rica

en fitohormonas.
Por sn acción ffsico-qufmica: Mejora y estabilíza la estructura del suelo. Regula su fertilidad y

actíva la nutricíón.
Por sn estrnctnra fibrosa: Actúa como una esponja, reteniendo el agua y los abonos minerales.
Por su irayor eficacia: Demostrada en experiencias oficialmente controladas y comprobada por mi-

les de agricultores; máximos rendimientos y mejor calidad en los frutos.
Por sn economfa: Es el abono orgánico de menor precio, y además economiza hasta e] 30 por 100

en agua.
Por en consnno: Por todo ello es el abono orgdníco índustrial más acreditado y de mayor consumo

en España.

Solícite la

a cualquiera de las Delegacíones, Agencias, Representaciones o Depósitos de la extensa red Comercial de

S. A. CROS
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para la finca a regar del río ^ermitir ed paso de
la tubería, así como instalar el equipo neresar'io

de eDeuación mediante la corres^ondiente expro-

piación?

Para saber si puede resultar rentable el cultivo con
regadío de 20 Ha. que desea realizar en una finca
de su propiedad situada a unos 700 metros del río,
del cual quiere derivar las aguas, y unos 50 metros
de elevación del terreno sobre dicho río, hay que
tener en cuenta que tendria que incoar en la Confe-
deración Hidrográfica correspondiente el oportuno
expediente que en su día le permita derivar del río
el caudal necesario para el riego. Y que la instala-
ción de la tubería, de unos 15 milímetros de diáme-

tro, ha de ser probada a una carga máxima de diez
atmósferas, la del motor para aspirar e impeler el
agua, para elevar, la construcción de una caseta pa-
ra la maquinaria y de un pequeño depósito regu-
lador en cabecera ha de suponerle el gasto aproxi-
mado de un millón de pesetas.

Parece, pues, que, a primera vista, resulta un mal
negocio. Ahora bien, una vez obtenida la concesión
administrativa de las aguas, el riego supone la de-
claración de utilidad pública y la concesión de los
derechos de paso sobre fincas ajenas, mediante la

expropiación que proceda, y^del pago de las indem-
nizaciones que corresponda.

Si no obstante lo caro de la instalación se pro-
pone realizar, haga usted nueva consulta y le infor-
maremos de los trámites que habría de seguir para
obtener la concesión administrativa de las aguas.

4t878

Antonio Aguirre Andrés
Ingeniero de Caniinos

1nstalación de ^equeño laboratorio.

Hermandad de Labradores, Beas de Segura
(Jaén)^

Esta Hermandad, como íodas, está al seruicio
de los labradores, y para hacer más eficaz su la-
bor tiene el propósito de monfar un pequeño la-
boratorio con objclt'o de reclizar análisis d^e ren-
dimiento de aceite, orujos, ete., y sobre todo de
tierra y hoja, ya que la mayoría de los labrado-
res están efect'uando abonado^s sin saber exacta-
menfe qué elementos faltan en su terreno y qué
cantídad de abonos deben de restituir al Y^erreno
faara cubrir su deficiencia y procurar un aumen-
to de cosecha, ,haciendo la mayoría de las ueces
un gasío supcrfluo.

)l))l))11111111111111111111))11111111111111111'
la nueva motocavadora

solicite informacián

7 C, 1I.
La aqr/ou/furs moder»a, oxlge para sua /a-

borea máqulnas da máx/nra oa/Jdad como /o

aon /as V/RG/N/A A-H, La saf/stacción de po-

aeer una Y/RQ/N/A A-H, hará de Yd, e/ a^rl-

cu/tor que con e/ in/n/nio eafuerzo, rea/lzar^

/os mayores trabajos con e/ menor coato.

Transporto basia 500 Kgs. Trabojando<onaradoreversibl• Viñedos y orbolado en genewl

a su distribuidor, á

OISTRiBUtOORES EN TOOA EBPAltA

a:

'^ ,'i, ANORE3 NNOS ., S. A.

(^
ZARAGOZA
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Nos inferesaría nos dieran dirección de las ca-

sas que se dedican a montar laboratorios de esta

claŝe de efectos, para faedirles presu^puesto.

Doy por supuesto que esa Hermandad va a enco-
mendar su laboratorio, aunque sea pequeño como di-
cen, a persona o personas tituladas y competentes en
manipulaciones quím:cas y en agronomía. De otro
modo, es casi seguro que pierdan el tiempo y el di-

nero.

En el número de septiembre del año pasado, de
esta misma Revista, cité, contestando a otra consulta,
una serie de establecimientos que pueden atender sus
deseos.

Aunque sea ir más allá de la contestación concreta
a su consulta, creo conveniente hacerles algunas ob-
servaciones en relación con sus planes, dignos, desde
luego, del mayor elog:o.

Las determinaciones que quieren hacer, en acei-
tunas, aceite y orujos, supuesto que se limiten al ren-
dimiento en aceite, acidez de éste y proporción de él
que Ileven ios orujos, no ofrecen grandes dificultades.
y por esto deberían ustedes empezar. Entre las casas
que cito en la referida consulta, Giral Laporta y otras
tienen estuches de acidimetría, más propios para de-
terminaciones en la propia almazara, pero ellas le po-
drán facilitar material de mayor precisión, para labo-
ratorio, y seguramente esa misma casa le proporcio-
naría el molino y prensa Salvatella u otro equipo se-
mejante para determinación del rendimiento de la
ace:tuna, así como baterías de extractores con recu-
peración de disolvente, estufas, etc., para orujos.

Respecto a los análisis de tierras, yo les aconsejaría
que si la persona que se va a encargar de ellos no
tiene el folleto de los Métodos rápidos, de C. Tamés
y T. Peral, hoy agotados, espere salga la nueva edición
que se prepara, y empiece por estudiarlos a fondo e
incluso ver si puede practicarlos en algún laboratorio
que ya los emplee, pues son técnicas rápidas, cierta-
mente, pero a camb:o de ello sumamente delicadas.
Y, por supuesto, quien haya de interpretarlos precisa
sólidos conocimientos en la materia, para deducir con
ac:erto, de los resultados del laboratorio, junto con las
circunstancias concretas del suelo y cultivo de cada
caso, las fórmulas de abonado aconsejables.

Por últ'mo, el análisis foliar no es cosa que al me-
nos por ahora esté al alcance de los laboratorios para
el gran públ:co, aunque otra cosa se oiga decir por
esas tierras. El material es costoso y delicado, las téc-
nicas más convenientes están aún en discusión entre
los científicos, y además no sé yo que haya todavía
normas bien definidas para deducir de tales anális^s
las fórmulas concretas de abonado convenientes. Me
llegan noticias incluso de que alguna nación muy ade-
lantada está dando de lado ya a estos análisis como
útiles para ese fin, lo que no quiere decir que no estén
prestando y presten en el futuro buenos servicios en
estudios sobre nutrición vegetal.

En resumen : Creo deben ustedes proceder por
partes, según el conocido dicho de ^wísteme despacio
que tengo praau, y, poco a poco, su de momento pe-
queño laboratorio, podrá llegar a ser, ^. por qué no ?,

nada pequeño, sino un gran laboratorio al servicio de
los agricultores,

4.879

ccRoyan de la alfalfa.

F. Cámara, Sevilla.

Maria^no Mo/ina Abela,
Ingeniero agrónoino

Le incluyo unas matitas de alfalfa que son el
reflejo del estado de una alfalfa que he sembra-
do esto año, en marzo.

A1 principio, después del corte, el cnecimien^o
es normal. Esta c^mpieza cuando el desarrollo
de la alfalfa va por la mitad. ^Es esto la Rizoc-
tonia? ^Tiene esta enfermedad medios positivos
de combatirla ?

La inuasión es general en las cinco hectáreas
que fengo.

En alguna parfe he leído algo de pulu^erizacio-
nes con Oríocid^e.

Las plantitas de alfalfa, que remitió como muestra.
están fuertemente atacadas de una aroyan, producida
por un hongo del género Uromyces. Desde luego, no
podemos dec:r nada sobre el posible ataque de Rizoc-
tonia porque este hongo ataca la raíz y las muestras
que hemos recibido eran sólo de parte aérea,

Contra la ^^royau de la alfalfa, la lucha es difícil. Una
práctica eficaz es adelantar lo más posible el pr;mer
corte, para suprimir las primeras pústulas antes que
puedan extender la enfermedad. Como complemento
puede hacerse, inmediatamente después del primer
corte, una pulverizac:ón con un caldo cúprico a dosis
normai (ox:cloruro de cobre del 50 por 100, al 0,25
por 100, caldo bordelés al I por 100, etc.).

4.880

Eloy Mateo-Sagasta,
Ingeniero agrónomo

Colocación para Perilos agrícolas del Estado.

D. José Lucas Miranda, Sevilla.

Siendo alumno dc Nercer curso de Peritos agrí-
colas, especialidad f itopatología y`ferapéutica,
desearíc me informasen de Ics siguientes cues-
tiones:

l.'^ Colocaciones oficiales a las que fengo ac-
ceso por o;oosíción. Plazos de conuocctorias de
^^tas y Cenfros donde me faciliten los programas
de las mismas.

2.^ ^Supone una limitación en las colocacio-
n^s el hecho de salir especiafizado?.

3.^ rPodrían informarse sobre ^el curso de ac-
c^so a ingenieros agrónomos y asigncturas que
me conua idan?

I.'^ Los Serv;cios Oficiales a los que hasta el mo-
mento pueden concursos u opositar los Peritos agrí-
colas con título oñcial son, entre otros, los siguientes :

Ministerio de Agrícultura: Cuerpo Pericial Agrícola,
Instituto Nacional de Colonización, Obra Sindical de
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Colonización, Serv:cio Nacional de Concentración Par-
celaria, Servicio Nacional de Cu'tivo y Fermentación
del Tabaco, Vías Pecuarias, Servicio 'Nacional del Tri-
go, Conservación del Suelo, Extensión Agrícola, Cré-
dito Agrícola, Seguros del Campo, Plagas del Campo.

Ministerio de Obras Públicas: Confederaciones Hi-
drográficas.

Mini^terio de Educación Nacional: Dirección Gene-
ral de Enseñanzas Técnicas.

/l^limisferio de Comercío: S. O. L V. R. E.
Ministerio de Hacienda: Catastro de Rúst:ca.
Em/^resas rarticulares: Valorac:ones, Pedrisco, Ni-

velación de tierras. Construcción de acequias, des-
agŝes, Dirección y Administración de Fincas Rústicas.
Part:culares.

2.a Tendrán derecho preferente para las plazas de
Especialistas los Peritos agrícolas que hayan cursado
la especialidad correspondiente.

3.^ Acceso: Se prec=sa Partida de Nacimiento, re-
cibo de haber abonado el título de Perito agrícola,
lnstancia solicitando plaza, según modelo, y tres fo-
tografías.

Las asienaturas del curso de acceso son : Matemá-
ticas, Física, Química, B oquímica y Geología.

Asignaturas conualidadas: Primera parte de Topo-
grafía, M^otores, Fitotecnia, Zootecnia, Economía Agrí-
cola, Cultivos Herbáceos.

4.881

Emilio Síegf ried
Perito ag^rícala del Fstado

Desahucio en parcela recién adquirida.

M. C., Balaguer (Lérida)^.

Soy propietario y eulfiuador de unas fincas
que en conjunto tiem^n más de 10 Ha. R^ecien-

temente he adquirido otra finca de una exten-
sión de 72 áreas, que estaba enclavada en mis

^ropñCdades, pues lind,-.•ba rar los cuatro lados.

La finca adquirida la Ileva en cu^ltiuo un
arrendafario que, según me dice, e! anfiguo pro-
pietario le hacía los recibos con un precio que
englobaba otras f incas y loca'es. ^or lo que re-
sulta que, en concreto, no sabe lo que pagaba
de la finca recién adquirida por m^.

Este señor no qu^iere dejar de cultiuar la fin-
ca. H^e probado de llegar c un acusrdo con una
indemnizacíón, pero todo ha sido inútil.

Quisiera sabe^r cámo lograr la posesión de
dicha finca y trámites que debo seguir para que
el actt^al cuPCiuador me la deje libre.

En el arrendamiento de la finca que ha adquirido
se subroga usted en todos los derechos y obligaciones
del anterior arrendador, es decir, de quien se la ha
vendido.

Por ello, puede dar por terminado el contrato de
arrendamiento de la finca que ha comprado, en los
m^smos casos y circunstancias que podría haberlo he-
cho el anterior propietario.

Como la finca objeto de la compraventa está in-
cluida en un contrato de arrendamiento, juntamente
con otras, ha de determinarse si este contrato es o

no proteg:do, para poder determinar si puede darse
por terminado el contrato y en qué forma y qué com-
promisos tiene usted que adquirir, en el supuesto de
que proceda alguno.

Con los escasos datos que facilita en su consulta,
ninguna otra sugerencia se le puede hacer, aunque
creo que con lo expuesto y concretando los datos
que le indico, podrá determinar la fecha de termina-
ción del arrendamiento, por ser ésta una cuestión
que hemos tratado amplia y repetidamente en esta
Revista.

Ildefonso Rebollo,

4.882 Aboeado

Impuesto provincial con cosecha nula.

Don Vicente Martínez Calvo, Onteniente (Va-
lencia).

Tengo unas fincas en Yecla (Murcia), plarvta-
das de albaricoque, que por los hielas, nada ^han
producido en el año anferior, o sea en esta cam-
paña.

La Di^utación Prooincial de Murcia enuió
unos inspecfores para estudiar la ^osible cose-
cha, haciendo un concierMo, con los presuntos
cosecheros, o por declaración de arbolado.

Al ser nula la cosecha, no debería pagarse el
impuesfo sobre un producto inexisteníe, no obs-
tante lo cual, la Dil^utación pretende cobrar ro-
semosfne una suma de I4.0{)0 y pico de /^eseta^s
(el segundo semestre sería igual), sin que los re-
cibos recojan ninguna petición de las efectuadas
por recursos presentado anfe la Diputación, pero
al Ileuar lo^s recibos plazo fijo, deseo saber si
debo pagarlos o no.

Lógicamente, en justicia, y en moral, el importe
que se autorizó a cobrar a las Diputaciones sobre los
productos de la tierra, por ley de 3 de diciembre
de 1953, cuando no exista riqueza producida, no debe
percibirlo la Corporac:ón, recogiendo este impuesto
en su artículo 626 el texto refundido de la Ley de
Régimen Local, aprobado por Decreto de 24 de ju-
lio de 1955.

A mi modo de ver, y dada la forma en que actúa
la Recaudación de los Arbitrios y Contribuciones,
para no incurrir en el 20 por 100 de recargo, es pre-
ciso pagar e] recibo, y presentar un escrito a la Diptt-
tación pidiendo la exención por la circunstancia men-
cionada y acompañando dos certificados, uno de la
Hermandad y otro del Ayuntamiento, que acrediten
la circunstancia del daño sufrido y de la nulidad de
cosecha.

Creo, además, que por conducto de la Hermandad
y de la Organización Sindical, deben dirigirse al Go-
bernador apoyando el Recurso que se presente en
la Diputación, para presionar a ésta con multitud de
pet:ciones iguales, que es la única forma de que se
tengan en cuenta y se considere la razón con que se
pide.

Mauricio García /sidro^
4.883 Abogado
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La vid y el vino en la tierra
de Barros. - Dirección
General de Agricultura.
Sección de Investigación,
Demostración y Enseñan-
za.-Estación de Viticul-
tura y Enología de Al-
mendralejo.

Este folleto, que distri-
buye la Dirección General
de Agricultura y que cons-
ta de 148 páginas de texto
con numerosas fotografías

y gráficos, puede^ considerarse como la segundo mo-
nografía de las zonas vitivinícolas españolas, cuyo
primer tomo fue dedicado con tanto éxito a la re-
gión de la Mancha.

Estimamos que esta utilísima labor de plasmar
en toda serie de datos las condiciones tanto edafo-
lógicas como económicas de las regiones vitícolas
ha de constituir, cuando se disponga de todas ellas,
un elemento informativo de insustituible manejo
en el cual se apoyen las disposiciones que periódi-
camente se publican con el fin de regular la eco-
nomía vitivinícola española.

1,'n este caso particular se trata de una re•gibn en
plena transformación, con producciones g r a n d e s
debido a las condiciones de clima y suelo, y en las
que se está realizando poco a poco un reajuste que
tiene como principal obje•to facilitar la transfor-
mación en olivar de esas tierras feraces de Barros
sin quebranto rápido de la vitivinicultura.

Los datos que contiene el folleto que comentamos
y que comprenden el estudio agronómico de la re-
gión con toda la climatología y la geología en la
que están enclavadas las 20.000 hectáreas de dicha
zona, abordan también todo lo relacionado con la
cuestión del viñedo, la replantación del mismo, las
variedades del cultivo y la producción, estudiando
los diferentes rendimientos y datos económicos que,
partiendo de la valoración de los productos del vi-
ñedo y del coste de las diferentes labores, con sus
cuentas de gastos y productos anuales, ponen de
manifiesto lo que representa la economía vitiviní-
cola en dicha región.

Completan los datos de este folleto los referen-
tes a las industrias derivadas con características de
funcionamiento de las vitivinícolas y muy especial-
mente cuanto se relaciona con la producción de al-
coholes vínicos, industria muy desarrollada en la
zona, así como otras, también muy importantes,
referentes a los mostos concentrados.

, ^ .e^^^^
^%

El equipo de técnicos, ingenie•ros agrónomos, quí-
micos y peritos agrícolas que ha redactado este
trabajo tan completo bien merecen toda clase de
plácemes, ya que estamos seguros de• que estas dos
monografías publicadas por la Dirección General
de Agricultura han de servir de estímulo a los
técnicos de otras regiones para continuar tan in-
teresante labor.

F. J. C.

^ ^ ^^^^^

Conservas veqetales: Frutas
y %LOrtaliZaS. - B E R G E R E T

(Gualberto).-2.^ edición.-
Un tomo de 570 páginas con
179 grabados. - Colección
Agrícola Salvat. - Barc^•lo-
na-Madrid, 1964.

Hace diez años nos ocupa-
mos en estas mismas páginas
de la primera edición de esta
obra. A1 publicarse ahora la
segunda edición ha cuidado

el autor de poner al día el texto, recogiendo los
ade^lantos conseguidos en esta tecnología durante
la década transcurrida.

Como premisas imprescindibles, estudia el señor
Bergeret, Ingeniero agrónomo, Director del Insti-
tuto de Industrias Agrícolas de la Facultad de
Agronomía de Montevideo, e^n primer lugar la com-
posición de los alimentos y las causas de altera-
ciones de los vegetales, para pasar a analizar los
métodos generales de conservación.

En otro capítulo se estudian detalladame•nte los
factores que han de considerarse en la instalación
de una fábrica de conservas y los requisitos que
deben reunir los envases. Estudia el proceso gene-
ral del método Appert, asf como las principales
causas de fracaso en la elaboración de conservas.

Después se especifican los detalles particulares
para la conservación de toda clase de frutas, hor-
talizas, legumbres, aceitunas, jugos, jarabes, dul-
ces, cremas, j aleas, etc.

En otra parte de la obra se estudia el valor ali-
menticio de la fruta desecada y los sistemas de
desecación, bien natural o la artificial o deshidra-
tación. Por último, se trata someramente de la
congelación de alimentos y de^l aprovechamiento
de los residuos vegetales.

A1 final se inserta una lista bibliográfica de los
asuntos tratados en cada capítulo.

La edición, muy cuidada y con profusión de gra-
bados, como es ya tradicional en la Colección Agrí-
cola Salvat.
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Las variedades de olivo cul-
tivadas en España.-Ox-
TECA NIETO (J. Míguel).-
Ministerio de Agricultu-
ra.-Un folleto de 73 pá-
ginas con fotografías.-
Madrid, 1963.

Se trata de una segunda
edición del trabajo publi-
cado en 1955 por el Institu-
to Nacional de^ Investiga-
ciones Agronómicas p e r o

completamente puesta al
día, al suprimir unas variedades y citar otras nue-
vas, con sus características agronómicas. Compren-
de 22 variedades, la mayoría de ellas plantadas en
grandes exte^nsiones y que se siguen plantando, por
falta de experiencias de adaptación, en las princi-
pales regiones olivareras, que pudieran aconsejar
el cambio o sustitución por otra u otras de mejores
condicione^s agronómicas. Faltan aquí algunas de
la región catalana y del Sur de España, pero su
importancia actual no es grande, aunque poten-
cialmente pueda serlo.

El hecho más característico del olivar en España
es el de estar integrado, en cada región olivarera,
por un corto número de variedades; en las planta-
ciones del siglo actual, por una sola, como ocurre
con la Picual (Jaén), Hojiblanca (Córdoba y Mála-
ga), Cornezuelo (Toledo y Ciudad Real), Lechín o
Ecijano (Sevilla), Empeltre y Ne•gral, en Aragón;
etcétera, y aún más en las variedades destinadas al
consumo en verde (Manzanilla, Gordal). En las zo-
nas fronterizas de las regiones se titubea en la elec-
ción de variedad, registrándose incursiones por re-
gla general de la variedad más vigorosa y producti-
va (Picual o Nevadillo de Martos, e•n Córdoba y
Granada, así como en Ciudad Real. Hojiblanco en
Málaga y Sevilla. Empeltre, en el siglo pasado, en
Cataluña). Pero estas plantaciones son siempre
efectuadas con vacilación y es lógico que• así lo sea.

Sin embargo, cuando se visitan las zonas oliva-
reras, se encuentra que los problemas que plantea
el empleo de las variedades cultivadas de• siempre,
admiten solución, por lo menos en parte, como el
de las heladas, tuberculosis, bajo rendimiento de
aceite, ^•tc., bien por la sustitución por otras varie-
dades o por el uso adecuado de porta-injertos. En-
tre las variedades españolas, casi todas seguramen-
te adaptadas al medio en donde vegetan, habrá al-
gunas que• puedan ser casi cosmopolitas, como pasa

en algunas variedades de frutales. En el olivo, si
se eligieron las actuales variedades entre los indi-
viduos obtenidos por semilla, seguramente se• adap-
taron primeramente, en sus distintas fases meta-
bólicas, manifestando aquéllas características co-
mo reacción al medio; más tarde el cultivo mejo-
raría la variedad, y poste•riores selecciones acaba-
rían este proceso.

Las sinonimias tienen especial signiflcación en
muchos casos, aunque en otros no la tengan. Son
especialmente universales (en España) las varie-
dades Manzanilla, Verdial, C'ornicabra o Cornezue-
lo y Lechín. ^Responden estas sinonimias a una
razón de hecho? ^Son las mismas variedades, que
adoptan formas o razas, debidas al medio, muta-
ciones, clones, hibridación vegetativa.. .? En este
estudio precisamente se incluyen varias formas de
manzanillas y cornicabras o cornezuelos, creyendo
que son variedades o razas distintas, sin que pueda
estimarse el grado de diferencia, pues en algunos
casos cuesta trabajo creer que sea la misma varie-
dad, ^n formas ecológicas distintas.

AGROCIENCIA
Presenta las obras de agrícultura más modernaa

FERTILIZACION AGRICOLA, por José Garcfa
Fernández. (Novedad.)

OBRAS DE PEDRO MELA

CULTIVOS DE REGADIO. Tomo I: Arroz, Sorgo,
Maíz, Algodón, Cáñamo, Lino, Ramio, Alforfón.

CULTIVOS DE REGADIO. Tomo II: Tabaco, Al-
falfa, Judfa, Soja, Tréboles, Melíloto, Patata, Re-
molacha.

EDAFOLOGIA (2.• edición). Muy ampliada y mo-
dernizada.

EL SORGO. Estudio exhaustivo de esta especie,
cuyo cultivo aumenta constantemente.

CULTIVOS DE SECANO. La única obra ímpor-
tante que estudia tan interesante tema. (Ago-
tada. Preparamos la 2.g edición. )

P•edidos: aAGROCIENCIAb. Sanclemente, 13.
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