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T R A C T O R ^uN^^ 3 3 C . V.

LA MARAVILLA DE LA TECNICA ALEMANA

159.500 ptas.

• Excelente rendimiento y reducido consumo.

• Fácil manejo y rapidez de maniobra.

• Grandes facilidades de pago.

Respaldado por una larga
EXPERIENCIA Y EL MEJOR SERVICIO

^^ .. ^ , , . ^ . .^• ^
AI,BACPII`^ - AI.MAZsAN - Ai.^IA - eVB.A - BLTR^C30B - QAQER&B - CTIIi?AD R^AL - UO^..DOSA - d^H^DRA - aRA^ADV
riLTBAQA - JASN - J^R^L DE^ LA laB,ONTEF2A - L^.IDA - LOCiROÑO - M^i.ŭDA - PA3.^A - BAi.AS4Aai[JA - 8^O09Io

ŝrâVfEd.A - TAIJ►Y^iA D^ LA R^BIDIA - TOLPDO - 2ŭD^.A - VAY,E4dCIA - V&LLhDC)^LTiD - VILLAiOAAAi - iYbO^!!
ZARAt^L^A



^A¢^t ûl̂tû a
Año XXXIiI
N.° 392

DIRECCION Y ADMINISTRACION : ^ I C I@ fll h^r E

Caballero de Gracia, 24 - Tetéfono 221 16 33 - Madrid 1964

^ España ............................. Año, 18^ ptas.

Sust^Ípelón ^ 1'^^^'tu^;al e lberoamérica ... Año, 200 ptas.

^ Itestanles países ............... Año, 230 ptas.

Editorial

Política agraria y Política de precios

I,'.^• iu^ /^r^^•Itu. ^Cu^° l^r^r^ ^^u^° rPC^ouu^•^^r. ^C^^^^ la.^

^^sh•ucti^rrls n^/^^arins, r^r ^l u^^^lr^n 1r^^^i^ic^o, jrii^í^lico

i^ rlini^^^^sin^ial. sun ^l^^J^i^^^i^^^l^^.^, c^^^nqr^^ siri^a ^l^

rlr^.^ru^•r^n quP rl .SPCtor irt^ll^.^t^•i.al, ^»ro .^ n b r^

lurl^^ ^^l ^^u^^^r°r^•ial i^ ^n•r^^is^uu^^^il^ r^l ^Ir^ ^n^urlt^r•tu.^

^i/r^l^^^i^1ú•i.n.^, (r^^i^^a n^^i•r^ri^lo.e /us ^^i^isnro.^ r^c^jr^^•tos.

l^;/ ^J^^r rlirrrlum^^^^r^ ^lf^ !n :l yri^•^^ll r^rn i^h^n r^/

^1O ^^nr 1OO ^Ir^ ln ^^o1^ln^•1Ó^1 iru^•ional, ^.e ^/r^•fr rl

.,^^^•t.u^^ ^/r^niug^^^ífi^^u ^l^rí,^ ^ia^lq^orlrnrl^, ^^ Fl ^^r^^^ a^^-

f^^^^lnt^.^^lc lrt ^^^/ri^^t^lhn^^i 1^^a.^^. ^^^ta ^•ri.^is nt^íltiplr°

r^^•rz^rlómi^•n. ^r^ i^lornl, )^a 1rr^^,^lo .t•obrc ^^1 ta^p^tc^ co^^

,i^ús ^°"^^fasi^s ^ rn^r^^^7^•ia rr^ie r^r los ,^c^^^tor^s s^^^^u^t-

rlnriu ?^ tr^rc•iurio, la i^^^^^e.^idctcl rl^ i^^rn af^^^rción

^^^i^t^ prn•ti^•ttlnr ^^ co^itiitt^cr n la crgri^^ulh^i'a, ja^•to^•

j^ot^^ii^^iulnlFntr^° to.rl^tr^ín im^^nrlu^it^^, i^ q^^e lo ,e^r^í

^i1^í.^^ r^^^ rl ft^1 ^n^o co^no ^•v^i.^•^^^ni^lnr rl^ 7n^orlit^•to,^^

i u^l ^^,5t riulPS.

1+;1 probl^ntn no ^s tí.gri^•a ^l^ F,.^•^^^ri^a, ^r^ ot ro.^

1^nísPS lo h^^i^ C^;^^ido ^^ sobr^ io^lo h^tn^ traC«clo rl^^

rc.solt;er los ^n•oblenras co^^^ fó^^nii^las ^car•iablF^,^

^lu^ los ^iilos hn^^ i^io ^^erfecciona^^^lu t^ traitsfor-

i^^^indo.

F,'sta.^ Jríi•niulas hm^ ,^•irla sir^lult^ín^^m^^^^tl^ ^^^í^l-

li^^lr^s, ^^ .^^^^rírr ^i^^g^^nz^i^la^l que^^•^i• ^•^solr^^^• tau ^.on^-

^^l^j^i s•iluac•i^ín ^•^irrll, c^o^r .^i< <^^ti•qa ^l^ ^•^°i.^•is Itis-

Iriri^•a, <^^^ltiu•al r^ ^^•^^nd^nii^^r, co^^. »i^dio.t ríni^•o.t•:

Irur f^r^riror^i.^l^^ r^.^•G^í r^l qr«^ .^i^6o^•rlin« to^lo ^^,r^^lu-

.^ii•rrn^E^iit^^ n ^^^r ^•nn^hio ^l^ ^sfri^rtt^^•us, .^i^^ hcn^ctr

^1^^.^^t^.^• ^^^r el ritlno i/ nif°cli^la clc^l crlntbio 1/ ^^z l^r

r^.rist^^^ri^t rl^ r•i^i^tos ^1^^ n1fl^.ti cl^ ^^.t'plot^^r•fo^rF.t•

ni^u•r/in^il^,c, yuc r^strí^^ ^^hí, ^•nirh^ihur^e^^clo. ^^o^^ fu-

^lo.^ .e^^s rl^fEr•1n,t, n. ^n•o^lucir. ^t fi^rn^^^•im^ la for^uu-

España ....................................... 18 ptas.

Números Í Yortugal e[beroamérica .........,.. 20 ptas.

( Restantes países .. 'l'3 ptas.

r^rí^n rl^^ honihr^s ^^i^r ii^ún n C^rrrrn• a o1^•u.^ scc^fo-

r^s, rl n^nitf^e^r-^r t^^t sr^^rt^i^lo es7^^i^ri^t r«il ^r^^r. F.^ ^^l

s^^,bst^raCo de ^^^uest^r^i ^sP^nc^^ia, cor^rn ec^i^i.^?n^^n^lu ,^^^

]t^nll^^ quien 1n'c^t,eit^la^ l^e^t^lar toda Irt ^^ol^ític•a a^^r«-

ri« ^^ur si»r7^lc^s ^nPdi^las ^^^ so,^tr^^^ ^le ^>>^^^^io.s siii

uh^^r pro^^e^^^°iá^^ r^lt^rior.

E.^ ^ir^ ^st^ ^^.^p^<^tu P^^ F^] ^^rir. ^^o.^ j^o^l^.^nos ,^^^r-

r.ir rlc°l ^jPin^^lo ^1^^ ul^•os ^^aí.tr°.ti qri^ ,r^n hai^ .SOhr^^-

1^nsa^lo irr^r.^t 1•n .^fl unriú^r uc^t ual t^ hrr^t i^l^^ r1^^.t-

c^^^h.n^^^ln st^^•^^,^^^ir^^l^n^.^^tc^ ^^olíf^i^^as rl^ ^^.etahil^iclacl rJr

7^rP^•in.^, r1P C^^^rirlarl ^l^ pod^^r adcp^isiliva, rle juiri-

^l^i^l rlr^ r°^rtas•, dc^ nrr°r^^nrlo aóierlo, rl^ suhsirliu,,•

^i^idi.scri^>^iita^lo.^.

Ho^ toclo ^,^tú i.nij^re^na^lo ^1P .ec^nti^lo .t^orio-r^^•n-

^tó»r^i^^o, e^t, busca^ dE^l ^IPSicl^^r•^ílin^^ rl^ iuia mrjur

jt^st^i^•ia di.^triht^tii•^r. ^ iio ^'.rtraiir^ ^juc^ ^^l .^^c•^or

r.ant7^PSi^^o ^1,^^^ii•c^ a r•ii?ir, ^lirfrr^l^ir, ^^ui^ar, ^r]lo-

rra.r, com^o lv ha^^^^l otro.e s^c^tor^s, ^iuurru^^ ^^n^n-

bién Pstú^ dis7^uesto rl snst^^^P^• s^^ r^cia c^^ir^n rl^^

^in.eerti^ha^i^b^•es de toclo g^^zero, ^le^•ivacl^s, co^l^u

diceil los docu-mentos jr^rí^licos snjones, ^le ^az^s^^.^

^le Dios.

Sc aspira. rr, que l^t ^•enta ^^teta del en^pres^rriu

^i^^rnrio sea sin^i.lar n lc^ de ot^^os s^cto^•es, pero pu-

^•rr, ello sab^ ^^ie ha de ca^mir^ars^ hacia ^cn dptimo

^lin^^itsionnl F^n f^rn<^ión r7cl ^^it•^l tPCnol^ígico u

contP^r^r el ^^onst^r^lt^ cleteri.oro ^c l^t rcla^^ió^^^ rlr

i^i,terr•^^mb^io, a absv^i•h^r cr través ^le st^s orgc^^i^i^rr-

^•iones pa^•tc ^le lo.s n^ú^^^^^^nes globnles ^le m^rru-

deo, ^r ^posE°er i^^z sP^zt-i^lo dc clns^ ^apacitn^la c^r^^^

1^^ j^Prniitcr. nc^^ociar Pit coi^^l^i^^ionFS de ig^^al^l^i<l,

^^rFCis^i par^r ^l ^^cP^^c•amiP^ilo c^ i^n mer<•a^^o lih^^r°

^le ^^om7^^^t^^<<^^i.ra ctinsi-T^^rf^c•ta.

f;') Í



A G H 1 C U L T U H A

^I^LS ^a.^°í. ^^ torl^^, 7^or ^r^cizor^es ^•r^ciles qr^r^ c•r^nl^^ui.c:r

l^^ntu^lo rlr^ ^co»unlí^^ ngrni^in o rlc teo^•ín r'^•uirr^niir•^^

r^i^,tieña, ^^ ^ji<<^ ^^l n^^ri^•r^ltur ^^ui' ^:r^l^f^^^'ifri^•lu w^i^u-

rr^, l.r^u^li^ú c^u^irli^^iuur.^ ^lr- ^i^Jr^r^iur^i^lu^l i^l^r- If> i^^i-

j^^^^lz^•rí.^^r- ufr^^^^^r rn•^ulu^•lus « i^nu.^ ^^»^r^^•ios c^ri^

r^^r^^^o^ticc-^^ si^.^ <•o.^t^^.^ ^ la sil^^^n^^ió^i^ rl^l ^n^^^r^arlo

^•o7^^Crra^lor.

1/rrr^ rii^ cl^.^^fu,^e e^ilr^ c^sos ^los P:rt-r^mos d^ l^r

wicl^+^r«, ^^ e^^tu^rc^es la C^olítica dP prr^cios actr^a^^^^i

^tcu^i•tair^lo las ^lista^ir^^ias por el ^^rtico siste^^c^ has-

ta^ ^ih,o^^a ^i^^vr^i^1«do, q^^^ Ps r•ubrir la ^^ifPrP^n^2a

q^^^e necesita r:l rlgric^^^^11.or ^7lecli«^rt.t,e z^^i s7^bsi^lio

^le r.^•7^lot^ic^ió^^, cur^a me^^anis^^^o Ps rl 7^ol^n^i^•o ^r^

rl^scutible, en ^^l s^^^nti^lo ^lf ^leJi^nirse s^i .SP h^ac•r a

truv^^s dPl pr^c•io ^urritu^^^io dPl ^^rodr^c^tu, ^1P1 ^ri^i^^l

de re^^.d^^i^nie^^^tos su7^erf^ciales, rle lu. ^^P^^ul^rc^id^n

cornplenrPrttar-in rle ofP^^ta i^zt^rr^acio^ral, ^l^ pr^inra

rle i^rr.ter^ses rlr^ c•^•é^l^itos fúciles, rle s7^l^sirlios a los

fa^^lor^s rl^^ r^rn^l^ic^^i^>>1 ^itiliza^los o.^i l^nn rl^ j^^-

^/^n• tociu.5^ ^^ c^arla z^,^n^^.

/;'.^ ci•f^l^^iit^^ ^lu^ ^^i^vblc^^n^ls y nir^^•a^^^^s^nu,^• Ini^

co^^i^^lejus, prn•n qi^^^ f^r^^^«•io^nr^^ con ^^fi^•^rc•i^r ha^^^.

rlP ^sta^^ <^uorrlii^a^los r^ ,^u^^^eti^los a^^^n ,5•^^lo mnir-

^lo; .Si se c,i•c^»^i»nrr /as organizci^•ioriPS e.xi,^•u^^^j^^i^us

^n^í.ti ef^i^•nces, .^^r^ r^fr yr^r^ rllo se h.a ^zo^^tu^lo a t^ra-

r^és ^le /ns ^ro.pins ur^/^7rizrrcio^^^s p^°ofesionales de

aqricult^u•n y rl^^l urgarr^i.^^^lo a^lnii^rzistr^ttit^^o 2^ tí^c^-

nico, q^^e^ a es^^aJa. rst^rtal es e! ^^•espu7^,^ahle ^1^^ !«.

c^gricult^r^ra. err .^u ^mrís a^^nj^lio snnticlu.

Por ^^s t a or^ie^ita^•icíir ,S^P hrr 7^ru^^rn^^^indo lc^

HPrnra.ir^l^t^l Nn^^iunal Siirrlicril rle Ln.b^^ndo^^^s ^1^

C^t^zaclcrus, q^^r^ ^- ^ íc ^^ ^ a turl^,.^• lus ayri^•i^llor^.^•

e.tipa^tvlN.S qtce s^i.<^^rter^ P^n. lo vf^^n el rlarro rl^ rrn«

rlispersiáir ^le c^sf^r^erzos, de ori^^nt^cio^^es, cle o^^gn-

i^izctción, derivadrr, ^le t^^7rcr, esper•ial ad^ni^tistra^^iríi^

^ue debP ada7^lr^rs^ n los ti^m7^ns ^n^^^vos.

L^t A^l^nlzi^isl ru^•idir .^c lru- ^^i•^^u^•^rr^^ii^lu, .^nlrrr

turlo ei^ lo.^^ í^11^^itu.ti^ airu„^^, rlr^ »rr°jurrrr lrr .^flr^nriú^^

r•ri^i1 j^f^,^^iiiu, ^Ic^ ^^iurln ^^^u^•I f^•ului^ ii<<•fclirir^lu sobrr^

lus C^r^^ciu.^ ^le ^^i•u^l^^^•^•i^ii^, ^lur, ^•^n^l^, ^^l !'/^nr rlr^

1>esa^•i•ollu h:cuitú^iii^^u y Su^^ial .5ri^nlu, l^^u^it. <le s^^^^'

rtdecu^^^^los «j^nr^i ^ntjn^l.^^n^ <^ n^u.iil^eirc^r, rl^^ ^nim^^°r^t

^^ŭ^^cG^iv« , lu ^r^-nrl^r^^riri^r n^^rnria» ,^^ ln ^i^r^ti ^rt^^^ l^>>^

«<^^rtculum^^i^t^^ i^lrlic^a In.^• r^^.^^^rr^l ^^ ^^uln^i^^n.^ ^t r^l^i-

l^i.z^t^• cuir .t•^^^t^ullrri^^^é^lr^^l. ^^u^^s. ^^i^trc utr^i,c w^.tiu.^,

ro^i tc^/ ^in^ii^l^^rz^nic^i^t^^ ^^ ^imjruLtiu rle l^t ^^ro^lu^^^^irii^

rtgra^'ic^,, conlo s^^ i.nrli^•n c^n ut^^o ,^itio rl^^l /'la^^, .^r

^>^rsig^i^,e «elr^vaa^ la p^r•u^lr^cli.^vi.du^l ^lel, ca^^^r.7^u ^^^u^^r

^•ui^trihr^ir al aba.^•t^^^i^^li^^i^lu it^r<^iui^ctl, ^^l ^l^s^trru-

llu e^•o^trínii^^o i^ n l^^ ^^rrj^^r^t ^1^^ 1<t hnl^i^tz^r r!c

^utgos».

La 7^olíGi<^c^. dc j»•^ri^os nq^•«ri.u.^•, si.qui.c`^•^r, fr^r^-

^rne^nt^n~ic^ntr^^tte r^ nJc^^ta^tdu to.rlur^íu « j^^^r^^s lí^^^^a.^

^Ic q^rucl^^i<^tos, Irn cristali^rt^lo r^n ^^^^r ^rurrr s^^ri^e ^1^^

r^^•tu^rc•iui«^.^• le ŝ̂ i.^•l^i^ir•^t.,, c^^^trr^ ln.^ rrur ,^r ri^r>>^ ln.^

^iu.PCiid^^s ^r^^^^^ulu^lurn.^ d^• ]os• ^rrr^^^ius de qur^arlo 2?u-

cu^to ^^It^/ ^^tir^i^l^, tl^^ ^•rrrlti, lt^ ^•rr^r^^i^íi^ rl^^ rlc^rr-

c•hos ^r^ey2^l^i^lorr^s, los j^rerius rf j^olít^i^ca rl^^ ^^^^^ju-

i•as dE rst^i^r<<•tzu•^^ ^^i^f^ ^rJ^°^^^ui^ rr ln p^ro^luc^^iú^^ tri-

yu.era; las regi^l^icion^^.ti ^lr^ l^t ^^u^^^iT^^i^tr^ o.lr^^íc^oln ,r^

rl^^ regu.la^^iúir de[ ^•o^^lr^r^^io rlr^ itrir-vos, clc^., ^'1^^.

No rlii^la^^mos ^^ue a r^st^^is ^^rcrrli^l^^,^ se^^uirúrl oC^^a.ti

n^^ís a.n^j^li^t.^, hi-ofr^n^ln,^ r^ ^•oo^•dii^nd^rs ^^1cc acf.ií.c^r^.

,^•ob^•e F/ .tiect.or eir blo^rue, ;i^ ert ^^lln tie^^e ed c^anlC^u

e.tipa^i^ol l^is inejor^^s ^sj^r^rn^rzas, ^,iialitia^l^rs t/, .tir^-

hrcr to^l^^, ^^novilizurlus ln.^ ^^oluirlarlr^s ^l^ los u.gri^-

^•^^ltores 7m^^a du^^ l.orlu lu y^^e ^n<<^rlr^i^, r^ c^u^^f^ri^tu-

rlns pn^^ la r^s^^^^c^iu( ^^ur^,^•irleru^^i^í^^ c^u^ nl c^m^l j^u

r,^^^^^t^z.ol ha rl^d^ic^^rlo ^ituc^,^tru Cat^^lillo, coir. sii c•lu-

ri^n^ide7ite ru^^•bo, r^^i .^r^ ^^^Ir>>rs^zj^^ rl^^ fl^iio Nuc t?u,

t^cér^t,icu^nt^^n ytur^l.^• ciritr^s qr^r ^^l ^ri1o 14)(;^i nli^n^hr^^,

j^ront^tedor r^ t^r^i^t^n^osu, 1^ura Inrlu.^.

Ei98



1. q ublrnoiun d^•.ÍU;;u r^ ^•I Punlu dr p;irlida d^• nu^•cas in(luaria^:
d^• lu^ ^^cinos di• frula.^^. 1•.aa líur q i•i^nlinua ^^.i^t^•ma Ri•rtuzri^^,
in^taladn ^•n la H:^^•u^•la ^indi^°^I dr la ^'id. dr I:( l':^^a d^• (':^mpu
d^• .Aladrid. ^c drdica a ^•^prrim^^nl,^r las modcrnas ^^I:^bura-
^•lun^•ŭ , ^i^^nUusc. dc irqui^^rQa a dcrcchu, la ti^l^a d^^ m^•^•pciún
^- r^primidu, ^•I Pmr;il^•nt;idur, lu, di•pú^itir de i•urmi•^•iún ^li•
liqul^ln., rl di•^aircador (qu^• eubm,^;^l^• i•n allura). d^•nlr.Sti drl

^•ual ^•.I:^n i•I humuxt•nriiadur ^ p:^^t^•uriz:^dur r:íDi(lo.

('un (^l n(m^hrc^ }^(^}^ular <i^^ «^-inos dc frulas» sc

t•t^n(t^•c t^l rc^s ŝ illa(1(^ (lc hac^^r 1'ermcnt^ir los m(^s-

It^s (^uc^ flu^(^n (le^l ^^rc^n^a(1(^ cjc^ ést^>>. I.e^altnenle^

no sc^ dchc aplic^^r la ^^alal^t•a i•iiio 7»á. q> ŝc al pr(r

<lu^^l(> (lt^ la fc^^•n^(^ntacitín alcuhólica del zumo (lc^

la ^•i(1 ; ^^er(i clc (>tr(^, mucho; frutos t^ue n(^ ^<m

i^ay^i^, t•(>mo la u^•a, salen •jtt:;os que con le^^adu-

ras ^^in^u•ia,, (^ ^•(m ^tl:;^in^is propias. pcrmitcn oh-

1 en^^ r lx^hi^^as fc^i•n^c^t^f a^j^is de^ cerezas, ^^ei•^^, man-

zana (l^^ con(x•i(lísim<t si<jr^il, mclo^^t^tón, framhuc-

^a, gro:(^Ila. nut^t•c^^• ^ii•:ín(lan(, (^ n^irtill^ y (^tr^is

^'^ll'l^lti.

1•:n I•'^^^<ui^^. ^i(^t• ^n :,^r^^n i•i<<u(^za ^•itíc•<^la, n(^

hun int(^res^t(lt^ ll^^^ta ef }^re^ent(^ las in(lu^trias

t^u(^ hi(•i(^scn cun^2x^t(^nci<t a l^s ^-inos espatiolc,

;ul^r^^nt^. s cn at5ti^ <1(^ hu(^na ^>rod ŝ icciún ^^at•a lc-

n(^t• lcfs (lt^ 1>r(^}^i<i c(^nsun^(^ y lt^s c^^}^ortados a}^rc-

c^i(^ rcn^ ŝŝncr^id(^r, ha,ta t<il ptulto que la adminis-

lraciÓn ^c l^ia visto al^ur^^a ^^cz ol^^li^;ada a limitar

la^ plantaci(^nes tlf^ ^-iiia,. ^ho ŝ^a hien, una s(^t•ic

(lc ^^^^riantcs ^lcl t•(^n,tnn(i, no tan s(ílo ^>or ..^tul^i.^•-

n^r^, ^int> ^•(in^o (•uns(^(^u(^ncia (ic rc^c•otn<^ndaci<^n^^s

m^^(lica, a fa^^ur cie hc^hi(las an11c(^hbli^•a^ (> cle re-

^;ím(•nc^, ^^lin^cntic^ia^ llamad(^^ «cura d^^ fruta^».

uri^in<in m^ís quc^ la lihacitín tlc^ las «^angría5» cas(>

E^artic ŝ ilar cle^ confe^•<•i(m^u• la mezcla dc^l ^^ino }^ro-

E^i^tmci^ic lal c(m naranjada, limonatla y frutas

1r(><•^^a<la^. una (1(^hl^_^ (•(n•rirntc: si. Ixn• tin la^lo,

cr^^ce cl c(^n^tnn(^ (1(^ lx^hidas cot^^}^etidoras del

^•in^^, ^ uale^ ^un la :;inc^i>ra, u^^'hisky» , « ^•t^dka».

<^tcétera. etc., in^-^^rsarm^^nte tamhién ^c loman

niuch(^^ rc^fre^c(^s ^^ 2^rc^^^ara(3(i;, ^^nte cuya reite-

r^ ŝ ciún no sc^ c^c^scarfa la po^ihili<la^^ de clabora-

ciún <lc^ «^^in(^s tlc f'rutZS» ni dc^ 1^^ prc^>araci(^n de

Vinos y licores
de frutas

vt ^c^.+é ,^ l ! aría ^e ^otc^a i^ ^in^^a,
Ingeniero agróncmo

Licores hr(^cc^l<^ntcs dc clestilai•1(>s t> >nc^z(•I^ir cntr(^
^í, incluso c(>n el auténtic(^ ^•in(^.

^hundan c^jemplos sobre demanc3a^ ^j^^ nt^c^^a^

hebitias : a princi}^io de siglo apareció ^^n l^apa-
i5a la cet•^-eza, v desde poco antes de ]a initad del

mismt^ el cjel «whi^ky» , ak^riéndt^sc hoy lentamen-
lc^ paso la compra cie :;inebra, «^•o^ika» , ctc.. y a^í

('uni•^•ntrador pur r.dur• Pruf^tidirolrnlu N^•I^a^•tfcr^, tli•pií.ilu d^•
hi^•lu > enn^h•nc:(dur pur fríu. i•un^trufdu. pur P^• ŝ^ín (^a^qurl ^
1'umpaiñía. 1'orm:^u ^•1 ^•unjuutu ^li• ecta hntal:^^ iún fran^•^•.a il^•

('uutru. i•u (:ironda.



AU RICULTURA

\quí ŭ i^ q Pri•i•ia cun nm^^ur ^Irlull^^ ^^1 ^^unci^utradrr en frío, marca
Pi•^^ín lUai^^^ur{ y (1ía.

sucedid la nacionalizaciór^ de las industrias res-

^^ectivas, creándose en n^enos d^ cincuenta años
t^na potente y adelantada fabricación de cervezas

en tnás de setenta fábricas españolas, y está ac-

tualmente en fas•c de primer desarrollo rnuy pro-
inctedor• ]a fak^ricación dcl «whisky» español.

1Zca1 es la recíproca conveniencia del auge de

salida de excedentes normal^s de vinos españo-

les, rnerced a combinarlos con los jugos de fru-
t^^s y la incorporación cle los 1lamados «zun^os

c^^ncentrados» y de los jarabes de frutas, a las

fúi•^»ulas de preparar cócteles. No se descarta, ni

mucho menos, ^el e^istir un pequeño consumo na-
^^ional y extranjero de ln«chos nuevos con ta]
divc^r^sidací con^o ticncn ^le sahores y efectos fi-

si^^'.^íí;ic^a^ lu, ^1^^ 1'r^^n^i^ucsi. ^ii^ nla, .Í^^n^;i^^rc v

ctros m^ís que s^^^ exl^^onen en los mostradores de

1os establecimiento^ de lujo, con 1o que se revalo-

rizan destrío^s de cosechas dc plantas cultivadas
y los zun^o^ í^rocc^íc:ntc^ dc al^,r^u^a ^^c^^^^i,^ción

espontánea.

La baya dcl a^^^ac^j^>, all_í }^ut.• c^l I'irin^^^^, sir^^^^

para hacer ^°in^^ y c^^n^po(a^. }face ^nás ^le seset^-

ta años, _n ^encillo^ alami^iqucs, sc <ic^tilaha p^^i•

h.at^^en^adur^^ y la Niancha cl jugo cic la llan^t^^3.^

«uva de zoi•r^^» ^^ n^aclroii^^, l^i ^;^>l^^tiina ytie 5e l^o-

rr•a ya en cl rc^cticrd^^ ^lc l^^s c^^lc:giales ^i^uy cjc^

principios dc sigl^^, dc la cual hcinos com^>roí^ací<^

la ridueza cn im ju^^^ dc: ^;rato arom^^ y d,^ pocjer

fermentescihle m^iy acu^adu cc^m^> justif'icante dc^

que entrc tanta nuc^^a curiosi^lad <ícl constin^i-

dor de bebida^, hre}^^ajes, aromas o esencias, cah:^

volver a pensar cn re^'alorizar pt^ocluclos monla-

rac^s, volvien<í^^ quiz_í por el fiic^•^> <]c los lic^^re^

de nuestros abuel^>s, acaso nlcjoi^^s hara la salud

que los que proceden dc destilcrías dc frutos más

leñosos. h'.llo ahre cauce a la investigacibn agro-

nómica y bromatol^í^;ica.

Para agotar i^^otivus de csta stigcrencia, t^.^u-

mimos la fabricaci^^m ^ic vin^^, c^n I'olonia a base

de selectas frutas de hues^^, cíc pcí>ita^ y hayas

tales como la ccrcra, uva ctipina, zarzamora,

arándano negro y otras. I,os «n^ú5tc:1^^^» oht:.^ni-

dos de est^ls frutas son sometidos a procesos de

fermentación, partictilares para cada tina de ellas,

a veces tan lenta que dura ocho mcses, de la quc

5° origina la aparición del alcohol, y después de
lenta crianza el vino adquiere rasí;^os arom^ít.i-

cos. La mezcla de ^^inos y un ulterior reposo per-

miten obtenc^• un producto totaln^^cntc «ma^íiirc^» ^^

de pleno valor, sin llegar hasta la transformaciún

total del azúcar en alcohoL Los «vino5» dc^ cstc

género son clasificados, según su contcni<io c3c
azúcar, en ser^^idulces, dulces y dc posl^.rc. Al;;u-

nos vinos de postre son sometidos a tratan^^icn-

tos térmicos para darles la sua^^ida^í caractcrís-

tica.

He aquí un resun^en de los princi^^alc^ vinos

polacos, eaportados a^^arios pai^cs y rntiy cn ^^^-

^ecial a Estados Unid^^s: Ch-c^^•r^t^ Wi^^rc^ altycri•s-

kie» (vino ^e c^i.^^^^elusl, típico dc posU^^^, con sua-

vidad, color aterciopclado y saix^r muy a^ra^Ia-

ble, que lleva 13,^i po^r• 100 de alcohol y ca^i 1:^

por 100 de azúcar; cl «Klasztornc», ^vi^»o rle {1^ir^^•-

bas del tipo del «^^crinouth» , posoe gran ^^roma

y buen sabor, 13,^ por 100 c3e alcchol ^^ má^ cíel

14 por 100 de azílcar.

Con el nombre dc «'I'ruskawkowc» (^r^^i.iro ^Ic^ ŝ^rc^-
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.^«s), exp(^rla aquel paí5 (^(rl^ mc'n(^s arucaradl^,

de sabor sua^°e, asi coml^ cl «Janczar» (r^^ino dc

grosell(is), más dulcc, suacc y muy arl>n^^ático, qu^

tiene LIn contenido cíe alc(^htil Ile 13,') }^or 100 y
de arúcar hasta I5 p(^r 10;). ^I.ís raros son cl

Cuosc'b^rrr/ W^i.^^l(^ «'Lrojnickie.>. c^u^^ cs I'i^1u (lc'

uva cspina, dulcc, (jorado, Ii^uy gratl^ al I^ala(Iar,

que posee un prlnnedio de alcohl>'. I•I^n^t^ los an-

teriol'es, de 13 pln• ]00 y conten ŭll^ Il^^ arlícar c^ue

rchasa cl 1'3,^i ^xir 1O0 y cont^enicju Ill' azúl•ar quc

rel^asa c^l 1O ^xn• 100; el Rirl^^'rr^^ lti'fi^^' «'/.loty

Rl^g» ( t^ino Ill^ arlín(lc^^^o•tl. rtijt^. s^^mi(^ulcc. dc in-

tensa y caraclerí^tica asper.z^l n-enus ^i'.coh;íli.'o,

y, finaln^ente, el «E3eskid» I riiru ^l" tarzunrorll.ti^,

dulce, dc ro.j(^ intenso, arl^:ra agra(iak^le, s^lkx^r

delicad(^ y 13,^i }^(>r 100 Ilc alc^^h(il, ccm otro tan-

tc^ dc azúcar.

[^^n 1^'rancia ha t<^Inaclu un gran <le,arrollo en

los últimos años la ela}x^ral'iún hor gt^anlles coope-

rativas no s(íll^ <le mosto d^_^ u^-a o<lc^ manzana,

due I'eemplar^In ^>al•cialmente al consul^^o de vino

y al de la ^i(jr<a, sino los «jttgos pliros» de otI•as

frutas, manthnilll^s en su integridad n^erced a la

ahlicaciÓn dE' alulósferas de gases ineetes (anhí-

lírido carh;ínicl_^ (^n unos y(rtras casos nitrógeno),

o poI• :^1 frío. ^clelnás c^e los licotes procedentes

de destilat^ ll^s zlm^l^s (Ie naranja, se hacen Ch-er^r^r^

y(,'uss^is, a^í cc^no^•iclos 1(^^ de cerezas y g[úndas,

ql^e furman }^al'te de una e^tensa colección de

l^c^l^i(jas espirilul^s^is }^ara }^rupio consumo y en-

^-íl^ a otI•os paísl's Ilc marca^ qI>^ satisfagan gus-

tus Ij(^l c^ostuml^ri^ml^ rhgi(^nal, cosa c^uc se ini-
cilí I^n Im aycr n^^ís 1^ m(^nl^^ cercan(^ I^n las aha-

tjía^ y ^-icjos caslillo; I'n tlx3a I^;tn•I^^^a y sc fa-

hi•ic^in hoy por n^r^llhl•nísitnas cln^^rc^as indus-

trial<^s, abasteciénclo^^' }^<^rcialmente (le frutas

c^uc Il^^ ^us zumos o^us c•I^rtczas dan satisfacción

;cnslirial c{uc completa t'1 gran ^'al(^r (^ncrgético

I^I^_' ticnen para utilizar I'u^inlll^ :c^ ttm^ail con Iii(^-
<ieracilín. I:jcmplos ha^' ^^n ^'1 Cur^i^;al>. cl Coill-

treaus, 'as ratafias y I^trl^s (lcstila(los dc frulas
varias, mezcladas a jar^i}^es ti zum(^^, c(^mo el li-

cor de endrina, y cn la^ (^lahvha(l^l^ ^^or II^(mjes

cistercienses de la Trairi. 1{u^^ ^on ant.cedenics

de e^ta^ renovadas y ^^u.jant^^_s industrias c^ue

v[IClven otra vez al plano de actualidad, no f[in-
dánd(^se sólo en la tradi,•i^n de manipulal• y dosi-

ficar las primeras mater:as, sino atcniéndose a los

a<lelantos de la técnica, yuc^ permite adquirir co-

n(tcimientos c^5pcciale^ I^^u-^t m<inten('r Im ct^ecien-
tc consumo Ile tolia^ c^:_^^ hr'hirllr.. c^•spi^•ituosas.

en la^ que, intel•^•inicn;iu 11,^ jllr^<^.^ I^cl•uliare^ (lel
^'ar adli rc^^crtoric^ (j^^ ^a^ inllu^tri^i^ c^tracti^'as

A G R I C U L T U R A

Scparadur ^ p:racurir;idur .Uf;r-L;ic:rL rlc la l ni^in rlr• /'rinpr^r:r-
lh:r. 1'r;rncc+:r^ ^'iuir•ola^ dr .\aluilania 1'uulr;r..

de éstos. }>ucde d.cil'se que c(>ordinan la rc:valo-
rizacitín dc distinta^ }>rl^du^•<'ilmcs ^'cget^ilcs, I^ur

nue^-as inc^ustria^ y con s.Iti^facción l^rttmat<^lú-

gica.

Poi• la Unión iVacional dc Coohel^ati^^as I+'I•an-

cesas dc^ Destilaci(^n. de Co[ItI•as, adem^ís de re-
cuperal• íntegham_ntc los resilluos de tln Il^illón

de het^lolitros dc ^^inos, sc rc^^alorizan tainbién
^^ario^ jugos dc otra^ frut^^s y I^rocel^.ncias quc

así sun^inistran c^l^il>(^radc^^ muv grato^.

l'llran•1'ri^rranl;• ^ I'illru^ par:r nblr•nr i^in di^ rumu. Ur• fruUr^
dr• I;r l. ('. ^. .^. (l'oulr;r^) li'uto, Lo. Burdre^^l.
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Mano de obra en las explotaciones agrícolas
/%/̂ / ^ /

^Ot ./I'GANIieG L KCI^tRf

Ingeniero ag^ónomo

^. aaate.^

[^:l 1>^•t^fc^sor f^'ranc^o Dallari, cn Iu^^ artícnlo pu-

!>lic•^icio en la re^•ista «1^Zacc•hine & :^Totori ^gI•ico-

li»• marca un objc^t.i^^o fundamental a se^;uir en

las cs}^lolaci^nes agrícola5: la disminución al má-

^in^o ^;rado, en f•nnción del d.sarl•ollo tecnológicu,

dc la^ nccesidades de trabajo humano por unidad

de sulmrficie y para cada cultivo, herb^ícco o ar-

hóreo.
I?n l^i•imer lugal•, en aI•monía con el desarrollo

cuantit^itivo y cualitati^^o dc la mecanización, de-

l^>: rá aumentar la dimensión media de la cinpresa

^^^;rícol^^ con cl f•in de constituir un núcleo efi-

ciente, en el que el costo de producción disminuya,

aumentando de esta manera las rentas agrícolas.

Las necesidades de trabaju hlni^ano ^n agricul-

t ura, c^n los diversos pei•íodus del año, padecen

;;randc^s diferencias. l.as n^^ic{ninas podrán contri-

l^Iiir eficazmente a disminnil• estas difer•encias,

atenuando ;l punto málimo dc necesidades de
ulano dc obra y dislribuycndc^^ la misma a lo lar-

^o dc los restantcs l^eríodos, de manera ciue cl

tral^aj<idoi• agrícula 1^Ileda cyuipara^•sc ^^l de lo^
utros sectores (indu^tria, sc^i•^-icios, etc.l• lo quc'

^^^:n^lrí^i a suponcr Iu^a ^•cnt<^ja 1>ara tod,^ la so-

c•icda^l.

Grado tci•ccro: 'I'ralr^jo 1>rinc•i}rllu^cnlc^ cun c^n-

plco de tracción animal y n^^íyilinas dc^ n^^^voi•

complejidad ll;uadañadoras, ^c'^ad^^r^^^, ctcJ.

Urado cuarto: 'I'udavía eml^lco dc l^l lrttcc•ión
animal para máquinas cluc. en c•^^ml^io. Ilc^^^an apa-

ratos accionables en delel•minados c^^^os con l^e-
cllieños motores térmicos (por cjcmplo, ^n^^d^^ila-
do^•a de tracción animal, con motor dc cxl^losión

l^ara el accionamiento dc la bart•a dc cortc).
Grado cluinto: Ccsaparc^ce ^'1 trabajo animal. I,os

motores iuec^inicos sc cnc•argan dc la trac•ciún y cl

accionamicnto de la in^ídt^ina opcl•adol•a.

Grado sc^to: l^:n cstc^ estado pucde con^l^rc^n-
dcrs^ la automatiraciÓn ; el ho^uhrc manda simul-

t^ínean^ente varias mác^Iiinas o;;^rupos de ella^.

Partiendo de csta clasit'icación, y admiticndo

clue la l^otencia media dcsarrollabl_^ por cl hum-

}^re pnede scr de O,US ('V v la dcl cahallo 0.`) CV.
micn[ras <iuc la l^ot,^nc•ia utiiiz^^hlc dc la tra^•ciún

n^cdia pucdc considrrar^c d^ 1'? ^^ 1 ^^ CV, sc llc^l;•a
a la si^nic^ntc ta}^l<i. c^uc^ re^iiinc. }tara cl cult i^•o

c^tc^nsi^^o lccrcalc^., fui•r^i•jr^) r t^n Ilancu•a. l,^ ^u-
l^erficie d^^ulinah!^ l^ur c•^^da ^inidad dc^ Ir,tlriju
cn rclación al tir^tdc^ clc n^cc•anir^ic•i^in :

.^II^:C:1til'/.ACION 1" VI•:CI^:SIll^lll;ti

llE^: n^]ANO UE O IiI^A
I i c ^ ^ i z ^ ^ i ^^ ^

('a^r^t•itln^l
anual tlt^

Irahnjo ^1^^
tn^ hninltr^^

I f^t.

Prin^c^i•amenlc el ^rofesoi• l^^ranco :^tal^lcc^e
(^ra^l^t 1.^^ Ittlt^n.ilin^ ntnnunli^.^ ^r^t^frrt i^,na^ln::i. U•:^l c cm^^

c^cala de n^ecanización, definiendo los ^i^;ciient^: ^
(^r.

(:r.
2^^ I.r^t<•^^i^in anim;tll . .

3.° IU•at•tiiin an:mul c^^^nlui:^^na^itu _.__ ...

a..-^

^
^;I'adOti : (:r. -1.° IU•Utii^^^n ^tnitn,il ^^ tn^^i^,re^ au^^,li,in•.ci. lu

Grado cero: Ia hombre trabaja dircc•tamentc,
sin ansilio de ninglín instrumento.

Grado ^rin^ero: Trabajo directo y manual, pero
con auxilio de detel'minados instrnmentos.

Grado ^cgundo: Trabajo directo del homhrc con

instrun^c^ntos y cmplco del animal par^^ trai>ajtts

iná^ ^r,^^•o;o^, c•on m<ícluin^i^ sin^l^lc^ (^u^itl^,. <•I,t-

^'os, ctc.l.

(^r. .,.^^ (mc^t.^nizat•:^ín irit^^,r;ili .

(:r. t^.° faut^^tn^itirati^ltti

llesde lue^;o, cicrtos factores, con^o la prvn^is-
cuidad dc lo^ cult i^-os, c^l culti^'o ai•liórco. 1^^ pcn-

dicntc dcl tci•i•cno, c^lc•.• tic^ndc^n a di^n^inui^• I,i ^n-
1>crf•i<•ic duiuin^tltl^^ lxu• ^•ada iinidatl dc^ Ir.ilt,tju.
I'oI• otra lrirtc^, resnlta c^^identc l^^ ncc•c^^id^icl tic

^n:^
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AGHICULTUItA

aluner)tar dicha superl'icie, sin más que conside-

rar el in^pon^nte y continuo éxodo de la pobla-

ción rtu-al y la creciente demanda de^ mano de

ohra del sc:ctor indust r•ial, sumido en pleno pro-

cc^so dc dcsarrollo.
A continuación se ezpresa cuáles pueden 5er las

necesidades mcdias de trabajo, e^:presado en horas

de máquina y de hon^bre, para cada culti^-o Iínico,

entre los más importantes practicado^ :n ltalia.

l,os resultados se reficren a fincas de llanura, con

1>arcelas rcgulare^, de supcrficie de cerca de 4.000

lnetros cuadrados. Para t^rrenos en declive, di-

lnensiones y formas irregulares, y para ciertas

condiciones particulares, los valores dados debe-

rán mulr;plicarse por ^m coeficiente ^nayor que ]a

unidad, s^^gún las circunstancias de que se trate.
In^'elsamente, para circunstancias más favora-

blcs, tales valores pueden resultar menores.

Con objeto de facilitar la consulta de la tabla,
para cada cultivo ^e expresa numerada la opera-

ción fundan^ental, su}^oniendo para el esquema

q^le se emplean las lnáquinas y aperos lnás ade-

cuados para cada caso.

Principles operaciones agrícolas mecanizables:

l. l,abranza primaria y sectlndaria del terreno.
'L. l^^ertilización quílnica y orgánica. siembra y

t.rasplant.c.
:3. I:scarda.
4. ]+^scarda quín^^ica.

5. Recolección y carga sobre vehículo de trans-

porte.
(;. Siega (y eventual acondicionamiento).

7. Rastrillado.
S. Recolección, embalajc y carga sobre vehícu-

lo de transporte.
'). tiiega, recolección, corte, carga sobre vehícu-

lo dc transporte.

1 U. Aclareo.
1l. Tratamicnto antil)arasitario, bcrbicida y fun-

gicida, etc.

1'?. Carga sobre ^-ehículo de transporte.
] 3. Recolección a mano.
14. Recolección mecanizada.

1:^. Poda mecánica.

1(;. I^',liminación de sarnlientos.

Necesidades mínin^as anuales de trabajo para
los principales cultivos agrícolas. Cultivo mecani-

zado; grado quinto, terreno en llanura con super-

1^icic no inferior a 4.000 metros cuadrados por par-

ccla :

i ultivu

"Crtgo I 12-1:i
.^

:t
3-•i
i~-1 n

l 3-3
:^ 4-5
s 3-4

E^orrajes (heno^l ••• 1 lPolianuall
3 (polianuall
^^ (9 cortes)
7
ii

FIierbas ...

Remolacha azucare-

Cáñamo (no enria-
c3c>) ... . ... ...

Tomates ...

P'rutales (250 plan-
tas/Ha.) ... ... ...

^'iñeclo (3..^00 vi- 1 (3 veces)
des/Ha.) ... ... ... l:^ y li);a-

m:entv
.^

l^
11 (5 vecc^l
13
14

Olivar ( 'L511 plan-
tas/Ha.) ... ... ...

1 (3 veces)
2

1.^
lr
11 (2 veces)
l:^
I!

Operación

1
.,
^^

1
2 (semilla

monoger-
ma)

10
3 (2 veces)

11
;;

1''-l.;
-1-ti

31)-;il 1

I .;-'^I I

3
lll-l.i

1
,,

li ^' recolcc-
ci^ín me-
cán:ca

12

I'?-l.i
; t-.;
^: y

^-tn

1 (4 vecesll ''t)-3:^
]:^ ^IU-lill
11 (15 veces) aU-^10

2 3
1G 3
1 ^1 i u-:,n

Horasdem^;- líiirati de ma-

qttina/Ila
^^" 'le ohra!

lia.
I

I ti-'?^ 1
;tll')11

tu-l'^
1 ^-s

'^^1-'so

1'?-15
r,-lu
^-5

1'?-15
g_1 •^

;il)-111

I'L-15
1, ^-20
s-10
15

; nl l-soo
1 f)0-] Sll

(estimadol

3U-°_; i
^ 411-(il I
40-SU

4
(i

^lo-.,u

1 ti-?ll

^(I JU

4

(i
l +i-3.-i
^0-1011
•^u-_^: ^

(es^ ima^l^^l

10. I .l ^ 12-1 b
3 4

30-^Itl ^i 30--11)
3 ' 6

i^-ln I 15-20
- Z00 ^^^(1

I ll..-,i I 40-511
( eSt Íllla^lt^)
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Ac.^ci^•ui.^r^ ^ta,

CONCLUSIÓN

Antc^ lo evidente de ]a ur;cncia de una nuc^-a

.^structtn•a matcrial y conccptual d^^ la em]^r^.sa

^^^rícola cn relaciún a la 1>otiil^ilidad de alcawar

tma mt^canizaci^ín integral (^;rado ^luinto, ^c^tín

^e ha c^tahlecidoi, resumimos las necc^sidade^ mí-

nimas anuales d^^ iral>ajo htunano• e^}^resado cn

horas l^ur Ha., l^ar^^a cada cult,i^^o:

'I'ri^;o: 43-5^, c^s dccir, ;"i(1 ŭomo l^ron^c^li^^.
I^'oi•rajc; (hcnosl: 53.
1 ^ i crhas : 2(i.
I^cinolacha azucarcra: S);^.

C<íñamo (no cnriado) : iU.

Tomai c^^ : Cun rccolecc•i^ín a mano, Si^^^ ; con r^^-

^^^^l.^cci^ín n^ecanizada, 180 (^•alor eslirn<ido).

l^'rutales : 172.
Viiicdo: ('on ^•c^colccci^"^ri ^^ n^^inn. ??^1: c^^n n^-

coleccic^n n^ccanizada, l:^G I^alur estimadol.

Oli^•ar : Con rt^col^^c^•i^in a n^^^no, ;^Ol ; con

colecci^ín n^c^caniza^3^^. 1'?1 (^-alor t^stin^ado).
r^^-

l^;n cl antcrior c^:ílc^il<^. cl hro^lucto s^:^ t^nii^^n^lc^

l^ucsto cn cl caml^o. con <^xclusi^ín, l^or con^i^^ui^^n-

tc, cle] traliajo dchido al U•an^l^oi•ic v cl^^^c•,n•^,i.

Taml^oco sc indican lo^ l i^^n^l>o^ r^^^luc^•i^1o^ li^ir,^
c^l c^iidado ^lc la^ m^í^{uina^ ^^ s^^^•^•iciu^ ^•;u•i^^..

I^a ;studio csl^uc^to ahrc^ cl ct^iuino a l^^i^^c^i•i^^-

res trahajos, tluc hahr^ín d^^ r^^alir^u• ]a ci^^nci,i ^^

la lécnica. con ohjcfo dc r^^sol^^ci• I,^ d^^f•ici^^nci^t

de mano dc oin•a v l^crn^itir itn m^i^•ur d^^^.ur^^llu

(1(' 121 a^rl'1cUll llra. •^ •
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ISRAEL
6.000 años de iradición viiícola

^^^t ^ue^ ^%^w^^o

Ingeniero agrónomo

I^;l culti^•o cl^^ la ^^id cn l^rael Sc conftincl^_^ con

su antiquísima historia. Ori^inaria la Vit-^is r^^i^ní-
jr°ru ^l^^l ^tu•oeste <isiático. ^e considera ^^ue ^•a ha-
cia lus años ^i.O00 a^^LU00 ^^ J. C'. había lle^a^l^> a

I'ale^tina, c^n ^u difusián 1lacia cl sur, a través
^Ie Anatolia y Siria.

Para cntonccs la vid ya era objeto d^e verda-

^lc^ro culti^•o, ^- su multiplicación se realizaba coino

b^^y en clía. I.a Biblia menciona que cuando Noé

^^^1e <1^^1 ^^rca, nno <Ie stts }^rimeros actos fue T^la^^^-
!n^• w^ ^ i^iccio:

«Noé, a;;riculto^^, comenrú a labrar la tie^•i•a y
^>lant^i una ^•iña» (Génesis. I\-'?Ol.

La l^res:^nci,^ y ctiltivo ^1^^ la ^^iña cn 1'al^^stina
^C 117^^nc'lona l'n antl(^IIl^In185 InSCI'1}1CIOneS etillJ-

^•i,^,. Una clc ^^Ila^. cn c^l año '?.:^i:, a. J. C., rc^lata
^•^íin^^ 1^^^ solc3ados ^lcl fara^ín I'c^}^i l, man^Iado,
,^ s^^fu^^ar una re^-uclta cn Isracl. «<lc^truycn la^
^•iu^l^^^ics y ar•ra5an luti ct^inl^o^ culti^-aclos d^.^ bi-

.^ucra^ ^ cic ^^iña^».
Dw•antr si^;los l^^ ^^id v^^l o!i^-o sun la basc ^lc

la inilc^nai^ia l^ro^}^cri^lad ^le ^^stas ticrras, y la

^ iil^i, lc^ u^-a ^ el ^ inu ^o>> mencionados frecuen-

t í^in^^in^^rnt^^ cn tu^lus i^^s libr^^, sa^racios. T,o^ ^-i-

^ari^•d;id I:rii.^^^rl.

ñcdos :_ ci^lti^-aban des^lc la inuntaña, f^n Iie-

br^ín y Galilea. hasta l^^s llanura^ clel Negnev

fl^:^lcnu ti- ril^cras ^le^l n^ai• tiluerto Il^:in Gedil, es-

tando la dcnominación ^je mucl^^o^ lti^ares ligada

a Ia `°icj, quc tan generosamente ^-egetaba : Monte

Cai•m.l (Monte cle las Viñasl, I^ahal Sorek (To-

^•rea^t^^ de los Sarn^ientosl, Nabal I^ahkol (Toi•ren-

te de los Racimosl, I3et-Hakerem (Casa de la Viñal,

I^.nav ( U^^as), etc.

La fcracidad d° los ^^ific:dos tie nus ofrece es-

pléndi^lamente i•epresentac3a cuando ^loisés, erran-

te con 1os israclita^ en el desierto dc h,aran, en-

^^ía a c3os cmisarios a la tici•i•a cie Can<ín. ^'ucl^-en

('on Lln I'a('l]1lU {^^ (1111]eIISIUnCti t'Sll'aoP(llnal'laS:

«Llt^^ados basta c^l ti-allc <lc h'.shkol, cortaron un

^i11'llll('ntU ('on Un 1'acllllo (^E' l1VaS, (IL1C tl'a)el'On

clos rn nn }>al^^» (Núms. XIII-2<})-

Cnrante n^<<cbu^ si^1o^ las tieT•ras ^1^^ Isracl. }>ar-

tilrcc^^ d; la ci^-ilizaci^ín medit^ri^ánca, tu^^ic^ron

a la ^^i^I cou^o sínlbolo de i-iqu^ra, haz y tran^lui-

lidad, hasta que Ios destinos históricos, en su tra-

segar de pueblos, restrin^;ieron su importancia.

Cuanclo el ptieblo israelita inicia la reintegra-

ción a la tierea dc sus mayores, cuando la comu-
nicíacl abor^^a el re^eate d., ^u^ abandonados ver-

:;clcs, cn ^;ran pai•tc convcrt.idos en inbóspito^ yer-
mos, a1 igual que Noé, lo primE:ro que hace es cul-

t i^-ar la tici^ra y plantarla de viiia.

Las iniciales plantaciones comercial^s de esta
nue^^a etapa fneron realizadas en el año 1885, c n

Ricbonle-Tsion, con sarmientos procedentcs de la

I^acu^^la a:;rícola de IVlikweh-Isra^^l, ya ftmdada

en 1^70, im^ortados m^ís tardc dirc^ctamente de

Europa, e incluso de Ia India, cuando se temía la

ineasión fiilotiérica. Las hlantaciones con portain-

jertos am^^ricano^ <latan ^le los año^ ]íI90-S)l. en

^^tie y^l ba^^^^ al>a^•ici<ín la fil^^^^^ra ^^n tiam^^i•ia y

lio^ll-I'in^i.

^o:i
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F:^plfndldas producclunes de gran calidad en los nue^^os ^^iPiedos.

A la creacicín <lel l^^stado d^^ l,rael, cn el añ^^

cl^ 1948, esistian unas E^.500 hectáreas c3e ^-iñccjc^,

incrementadas en la actuali<lacl hasta unas 10.000

hectáreas. Los ti-iñedcls para uva dcstinada a vini-

ficacicín aumentaron de 7.400 hectáreas a 1.^00

hect<írcas, tm 313 1^^01• 100; los ^^iñedos de uva
de n^esa, con cepas eut^opeas y cultivo int^ensivo,
aumentaron cle ^00 hect^írcas a:3.700 hect^írcas,

un 5`L9 pur lUU, y la ^^11^^^r(i^^ic ^lc <^cl^^^s iu^lí^cna^
en culti^^o eatcn^i^^o d^^minliy^c^ d^^ ^}.100 a l.^^UO

hectárcas.
I,os iulales dc^ 1>roclti^^c^ión clc tn^a l^artl ^ in^^, ^^n

cl mism^^ pcrícxlo. l^as^in dc^ i.2(10 tc^n^^I,ld^is .i
;30.1)00 toncla^la^. v la ti^^a ^ic^ n^y^^a sc^ in^^r^^11i^^nf^1
de 10.500 tonc^la^las a-^0.000 tunela^las.

nlsrltlfiuc^rt^^ Ac^^^lAL u^^;1, vrr^r;u^^ ttiAS.^

Destino
de la pro^lucción Total

[Jvas de mesa 111 ... _. 5.20U

C3as para vino ... ... ... 4.8f10

7'ofRLcS 1(1.(1(ll)

Viñas en V'iñas 1'iiias Viña.^
producción jóeenes re^;arla^ no r-e^a^la^

4.400 `S00 3.700 1.:^U0 (3)

4.200 600 3.: ŭ 00 1..^Ufl

^.(i(1(1 ].40f) 7.(1110 3.Ilf)fl

fl) ('nmp^-enrie tmas (;Ofl he^^t^reas ^le ti^^^i^ para pn^ificri^•i^íii.
131 ^'epav in<lí^;enas ^le cultivo cstensivu.

iO(i
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\nli^uau ^ in^^d^•rn;i^ pLinLiciun^•^.
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^^nri^^^^lnrlr^s hla^icas:

^tiluscalc^l ^1^^ ^11^^jancli•í^i ... ... 1^1 ',^^

^c^n^ill^^n ... ... ... ... ... ... ... ^1 `,^^
ClaircLtc^ ^^^;rc^ncu^^^ ... ... ,^ ''^

l-^n'irrlurlr^s• ilir'^^i'.^'^i.^: 1 ',^^

lUU

Plantaci^in modt^rna d^^ uca de mes,i. ('ondu^^ida subre .^lanr
I^radu Inclinndu. denumhiada <<^'e°randa^^, pla^nlacibn en lín<^a^
r pud^i a duhl^^ i•urdrín. ^^nn pul:;an•s, ^•n primer ^^ lrr^•^^r alambrn.

La s^il^et•ficic a^^•ícola t^^tal dc ISracl cs <l^^

•105.0^0 hecl:í^•ca^, ^le las cluc aI>rozimadament^^

^m tcrci^^, 1^I;3.500 hcctárcas, son d^: rc^aclí^>, dc-

<iicándose al culti^-o frutal (incluycn^l^^ eiña) unas

7K.5^O hccl^íreas. ^i:>.?0O hcc•tárcas <^n i•ic^^^^ v

?3.300 en se^•an^^.

Siendo Ia s^iperficie total dcl ^^iñe<lo 10.00U hec-

táreas, sc dc^lica al mism^, un '?,5 por 100, quc co-

rresponde a un ]3 por ]00 dc la supe^cficic frutal.

La distribt^ción actual de ^^ari^^da^lc^s, muy cor-
ta en ním^er^^, es la ^igui^^nte :

i'^':1S I)I^; .lil^;^.A

Ualx^uki ... ... '^'^ '^^
Sultanina (l ^ ... ... ... ... ... ... 11; '^;

Alf^^nso [.avalléc ... ... ... ... l:^ '^^
Rcina dc^ las Viña^ ... ... ... ... I1 `^
^^1^>scat^.^l dc N^ainliiir^r^^ ... ... ') `^^
I)anttguc^ ... ^ ` ^... ... ... ... ... ... ^ ;^
I^eT'^a (1(` Ctial")^l ... ... ... ... .. . ;) ^ r

iVledclclne ... ... ... ... ... -Í `^
Dattier de I3cyr^^uili ... ... ... ^l `;^
Chasselas . .. ... ... ... . .. ... '? '^;
Moscatel dc ^^lf^jan^li•í^^ ^_i ,.. '? `;
I31ack Ilaml^c^ur^; .. . ... . 1 `;
C^^pas cli^•cr^as ... ... ... ... ... 1 `;

1Ol)

(1) También para pa^iFicaci^^^n.

(2) No colnl^rcndc la ^uperficic^ d^^^lica^la <i ^

nificación.

UVAS I'AI^^ VI^'O

Varie^lndes liirt^t.^:

Garnach^i ... ... ... ... ... ... ... ^lO `.^^;
("ariiian ... ... ... ... ... ... ... ;^^ `^;

:Ui<^^int<^ 13^^^i^ch<^l ... ... ... ... 1 '^;

,-I 1 ti

I,^is i^ru^iu^•^^i^^n^^^ n^c^^ii^i^ lu^;r^ici^l^ ^^,n las ^i ^

^;ui^^uLcs :

( ^ !'(1.4 (^(' I1! (^SII:

('^^^^as cur^>pcas ^^n ^•iilti^^u inl^^n^i
^•^^. I^c^;;^^das ... ... ... ... ... ... ... 1,; 'I'^^n./ll.

('c^l>a5 in<]ígcnas cn ^•^ilti^•^^ ^^xtc^n-
^i^•^^. N^> >•egacl^is ... .. ... ^ '1'un./Il.

f'^inlt':nl+• d^^l unlÍ^uu ^^ mud^•^nu Ic^.^rl.
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^d'in^^eladun

Uvn.^ ^^u^•u i^iiro:

Vi^i^^dos rcl;ados ... ... ... ... ... ... 11 Ton./II.

Vii}<^d<^s n^> rc^;a^lu^ ... ... ... ... ... ^ Ton./II.

aun cuan^lo, naturalmente, ^^n casos eacepciona-
lcs, ^c lo^ran hasta 30 y^0.000 k^logramos ^or

hc^•tárca }^ara las tivas ^Ic tnesa, que sin ^éncro

^ic ^iu^las rc^^^i^^en anti^uo; recuerc3os.

l^;l culti^-o ^i^^ lo^ ^^iñe^lo^ en Israel, g^.n^^raln^^^n-

t^^ ^ie tip^^ n^i^to, ^i^l^^p[a las siguic^ntes forn^a^:

1.° Grn^1 jus col^°^^t^icas.-Los ^^iñec^os sc a^rt}-

E^an con ^^tros <^ultivos frutales ^^n ^^at^^•clas, ^e-
n^^ral}^^ente concentradas, d^ cinc^^ a 20 hectáreas

de suherficie. La ma5ror parte es u^'a para mesa,
^^^^nducicla sobre ^^spaldcras.

2." /'f^c^i^^^iro.^^ ^^r^rp^ir°larins ^>>^r^aniza^lu.^ ^^oo^e-

raliv^rni^^^rl^^.^L^^s ^'iñedo5, for}nanclo l^artc^ d^^

dc r.u•imu.,

nllnl('I'U^Oti C'^L^TII'(^ti, ^E' (`n('U('nil'Fln ('OtIC'('n(Y(1(jUS

en }^arcelas ^Ie 50 a HO hectáreas. <^n ^^ue c•a^ja fa-

milia l^osec clc 0.5 a una hc^•t^írea ^olam; nt^^. quc^

cuida, hod<ín^Iola, rc^^án^Iol^^ v haciendo la vcndi-

}uia de tin modo ^lirecto. C^^operati^-an^entc s^^

efect.úan las labores, tratamiento fitosanitarios v

cuantas ope}•acion^_^ p^•eciscn equipos mecár^icos.

Los vii^c^^Io^ de uva I>ai'a vino se con^iucen <^n

^'as^^. n^if^nU•as c{uc la• ^i^'a^ ^lc^ m^^^a sc^ h^^^•^^n ^u-

}n^<^ ^^s^^<^l^jcras.

3.° L'er^ur^iro.^• jn^^zlii.^^t^n^io.^ si^r urgrr»r^n^•iúr^

cool^^^^^rttit•ct n^^rí^^u/^i.-I^:atc tipo clf^ ^^1I>lot^}^•i^ín,

con su^erficie, c^^m^^rendi^ia^ enl}•e 3 y 1 ^> hcct^í-

reas, la mayoría c•on mc^dia dr scis hcct^írr^a^, ctil-
ti^-a ^^iñeclos con casi c lcltisi^-id^i^l. I;eneL•alinent^^

situados •en las prozin}icla^les de lo^ nú^•leo^ }}r-

I^anos.
T,a n^ayo}•ía d^^ la u^•a }^ara l^i hr^^cliic•ciún ^lc^ ^'ino

iO!)
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se pr^xluce en e^tas instalacic^nes, cuy^^s prc^'l^ieta-

rias, f^n ntín^^^r^^ ^^e un^^s i^f), coi•ren c^m to^i^^^ ]a^

^^peraci^^ncs ^•^ilitiralcs, si hic^n c^ntrc^;an 1^^5 il•u-
t^^^ a ^ina <•^u^}^crati^^^i ^i^. f^l^ihoracirín ^^ue ^^^^sce

^l^^s ;;r,indf^s I^cxle^^a^.

4." Cra^^cl^°s ^>>•uj^ielar'ios.-NIuy hoco ntnn^^r^^-
^^^ este I;r^i^^^>, culti^^a fincas de 50 a'?00 hc^ct^í-

rcas, c^cc3icacia^ unas vcces ^^l cultivo tínico ^lc^ la
^^iña, y^^n otr^» caso^ también a oti•o^ fi•utal^^^. ^^s-

^^ccialm^ ntc tigrios.

I^;^ poi•vetlii• ^lc I^ra^^l ^^n ^^I ^^^^^c^^•1^, ^^ití^•^,I^^ ^^^

rnc^i^nii^a a tma n^<<y liu^it^^^l^i ^^^Icn^i^in ^1^^ I,i^

u^^^is dc^ mesa, ^iii•i^;ida 1^^^^•ia ^•^u•it^<la^l^^s ^^r^^c^x•^^^

u tardí^is, fuer^^ c^;^ las ^ic^ n^t^^1i^^ ^^^t.^<^i^"in. ^• ^i ^in

c^^n5idcral^lc aun^entc^ ^1^^ su^^^^rfi^•ics 2^,u•.i ^^,u•i^^

cla^lc^s cjc ^-ino, sol^rc todc^ ^^^ln c^nc^^^r,ii»icnt^^^ I^l^^n

('(Yti, (IC LIIlB Ill^1j^0Y C^elll^lll(^il ('ll till ('Utltillllll) IIl-

tertlo y c^^pansi^ín crecie^nle ^ic^ l^i cx^^^ii^t,i^•i^in, ^•i

fr^índosc como nic^ta par^^ ^^l añ^^ 1')iO 1.^ ^^ru<i^i^•-
^^i^^^n de -I^>.^0O t^^nc^ladas ^1^^ tt^-as d^^ ii^d^sa ^^ ^1O.11U(1

i^meladas <lc^ u^<^^ ^r^ra ^^inifi^^^^ciún.

Ki•in q dt• I^r ^ lii;^s.

I ^ ^)



Análisis esquemático de nuestra
agricultura ante el Mercado Común

^Conclusiún.,

pvt ^N^^eC o4rnuNf

Abogado y Lice-ciado en Ciencias Políticos

I^.n prin^er lugar, porque el precio del trigo es-

patiol cs ^tlgo más ^^levado, por la sencilla razón

de quc recihe^ una suU^•ención a tra^^és de la pri-

ina de l^iO 1>c^setas por hectárea concedida a los

agricultores cspañoles que usan abonos nitroge-
nados nacionalc^. Pero ací^. más de csta razón, que

tiene algtma importancia, aunque en definitiva

no sea mucho, está aquí el problema de los sala-

rios rcales. Y cuando hablo de los salarios reales
e^n el caso del trigo, ^ello puede tomarse como si-

nónimo, en el caso de los pequeños agricultores,

dc sus ingresos generales, puesto que es bien co-

nocido el hecho d^ que la mayor parte de la agri-

cultura dc la meseta (especialmente de la Nortel
se realiza por agricultores cultivadores-propieta-

rios o culti^•adores directos, como se dice en oca-

siones, con lo que en tal caso bien pueden equi-

pararse salarios a ingresos.
Segítn tahla de relaciones interestructural^,s de

las provincias españolas, tabla «in put-out put»
para 195^, cl sector trabajo representa en los ín-

dices totales ^es decir, en la entrada de facto-
res de producción- del sector de cereales un GG,7

por ] 00 en t otal. O sea, due de un precio 100 para

e1 trigo, c^l GG, ^ por 100 se lo lleva el trabajo, es

la remuneración del trabajo. Por lo que en el su-

puesto cíc una elevación de salarios cn el campo

del 50 por 100, lo que teóricamentc es una cifra

muy modesta (la integración y entrada en el Mer-

cado Comtín hacE:n suponer ele^^aciones aítn ñ^a-

yores de salariosl, para tal hipótesis del 50 por

100, repito, resulta que el precio del trigo pasa-

ría a 6,H7 pesetas kilo, ya due precio y coste en

las explotaciones marginales es casi la misma ci-

fra : 5,50 pesetas kilo. Con lo que nucstro precio

del trigo se pondría por encima del precio pon-
derado de la Comunidad y aun de l^s tnás altos

de la misma : Alemania h'ederal, G.Q7 pesetas kilo,
e Italia, (i,'?8 pesetas kilo.

Hay entonces que seguir ^•iendo las raíces de

1a realidad, las i•azones de que con salarios tan

bajos como los existentes en el campo de hapaTia

(que en muchos casos, como todo el mundo sabe,

no llegan a 50 pcsetas al día) los pi•ecios de pro-
ducción son tan altos. Las razones son también

conocidas de todos: en primer lugar está la del

excesivo fraccionamiento de la superficie dedica-
da al cultivo de cereales. I+^n una estadistica pu-

blicada por el Servicio Nacional del Trigo se

comprueba que el 50 por 100 de la superficie tri-

guera de España está fraccionada E:n pac•celas dc
menos de seis hectáreas. hraccionamiento que no

permite siquiera un aprovechamiento mediocre

de la maquinaria moderna y de las nuevas técni-

cas de cultivo para evitar la erosión, luchar con-

tra las plagas, etc. En segundo lugar, los bajos

rendimientos derivados de la escasa fertilidad de
gran parte de nuestras ticrras. Esta fertilidad da

unos índices tan bajos como el promedio de diez

quintales por hectárea, y estamos, por tanto, le-

jos de los promedios eut•opeos citados anterior-

mente. Nattu•almente, estos rendimientos tienen

tm tope que viene dado por los factores climato-

lógicos, que son difíciles de cambiar, y, como se

ha dicho, el Ministerio de Agricultura hizo ya

una estimación de cuándose podrían aumentar

los rendimientos : hasta 13-14 quintales por hec-

tárea en el secano. L1 I^.stado cree, por tanto, que

de no realizarse profundas reformas estructura-

les, la producción triguera de España experimen-

ill
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tai'a Una reg['e^lt)I1 lIllpUr'talll ('. ^^ nUeS11'as 11]]plll'-

taciones de trigo blando y cereales secnndarios

aumentarían además en pru,^cd^^ncia de la C. {^:. I+^.

hasta con^^ertirse probablemente en la seg,rmda

partida de nuestra balanza comercial, tras los

combustihles líquidos. ti emos, pues, cu:íles son
los posibles rc^ajustes que necesariamc:nte dche-

r^ín introducirse para evitar esa regresión de]

cultivo, que indudab;ernente adc^uiriría propor-

ciones catastrcíficas -,por deci^•:o a^í-, pucsto

quc el níimcr^^ dc culti^•adores tri;;uc ro, p^^sa a<{uí

de 1,5 millones.

A1 hablar de los reajustes, la prcmisa gencral

en el caso de la economía cerea:isia d^ loti demás

productos agrícolas es, natut•aln^cnte, la nccc^si-

dad de duc s: contintíe y acelere el proc^so dc

industria'izaci^ín, puesto due^ es necesario ŭlar nna

salida conveniente a la mano dc obra c^uc cluc-

dará excedente en el campo. I+^stos reaj^I^^es pLle-

den clasificarse en el caso de 1os cereales como

r•eajustes estructurales o institucionales. Los es-

tructuralcs son también fáci^mente derivables de

las razones que se habían antes aducido de hajos

redimientos en nuestro país. Primeramente urá

necesario aceicrar en forma notoria el programa

de concentraci^ín parcelaria, yéncíose a]a forma-

ción de unidades de. cultivo como mínimo de ^>0

hectáreas, cn las que son rca?mcnte aprovecha-

bles los progresos de la n^^ecanización y las nue-

vas técnicas de crrltivo. l^^n las zonas llanas real-

mente no debiera bajarse dc esta cifra de 50 hec-

táreas, en las que algíln programa nacional, por

ejemplo, el francés, cifra un aprovechamiento

índice de t ipo máximo en clianto a la ñ^aquinaria

agrícola.

I+'.n 1a actualidad, como es sabido, el progra-

ma de concent.ración parcelaria se realiza en
I+^spaña a ritmo relativamente lento. En los ocho

años que han pasado desde la publicación de la

Ley se han concentrado unas 340.000 hectáreas.
Ll ritmo actual se mantiene ]igeramente por en-

cima de las 100.000 hectáreas por año. Por tanto,

si se quiere resolver (y en forma inmediata, ya

que la situación no admitirá soluciones a largo

plazo) el problema sería preciso acelerar el pro-

ceso de concentración parcelaria, pasando como

mínimo a una cifra de 300-400.000 hectáreas por

año, con lo que la mitad de la superficie (que he-

mos visto que en trigo era de seis hectáreas por

cada propietario) que lo precisaba entraría en la
concentración. De seguirse e1 indicado ritmo, lo

más grave de1 problema se resolvería en unos

seis años en España.

I^:n ;egluld^^ llibar sc l^lantea la nrccsidad dc

aumentar los rendimienlos cn las zunas dc lat i-
fundio, mediante una serie de medidas que pue-

de denominarse en conjunto como «reforma a;;ra-

ria». Naturalmente, si tratáramo^ dc dcsarrollar

este epígrafe^ ello nos Ilevaría muchísin^o nl^ís
tiempo.

h'.n tcrccr lugar ^•ienc la ncccsidad dc^ allando-

nar cl cultivc^ en zonas marl;inalcs. I;n aclucllas

zonas donde Ios rendimicntos son inferiores a lu^

citados no cabc cíuda dc quc el culti^-o dcl ccrral

no podrá mantenerse, ya que los precios, en com-

p^ tencia con los del cereal de importacicín dcl

iti7ercado Comíln, no po^drán sostencrse. I,a cs1 i-

macicín de a cuánto debe a^cender la supcrficic,

hoy cnltivada, a abandonar en cl cnlti^•o del c^c-

real c^ muy difícil por la carencia dc^ c^stadí^t icn^.

1\u cabe, ni aprosimada, repito, una estimaci<"^n

al respecto.

En cuarto ]ugar se plantca la necc^sidad clc au-

mentat• la su}^^crficie dedicada al cultivo dc^l trigu

duro, para cl cual está bien dotada la agricultura

española por sus caractcrísticas de clima. Ilay

también que fomentar a toda costa c^l cultivo de^

los cercales secundarios, principalmcnte cl n^aíz

y 1a cebada, a cuyo cultivo debiera dedical•sc crc-

ciente terreno en los rcgadíos nucvos, a fin de

satisfacer las necesidadcs de la ganadcría.

I^;n resumen, los reajustes cstructurales dc

nuestra econolnía cerealista pucden ser rcaliza-

dos, pues no eaisten problemas insuperihles llara
ello. Se trata sólo de contar con los conclu•sos ne-

cesarios, que no son realmente tan irrealizahlcs,

Y que desdc lnego son los más renta}>les desde cl

l^nnto de vista social y con la visión política dc

allanar los prablemas que el minifundio y lati-

fundio plantearán indudablemente en la reforma

estructuraL Por tanto, parece conveniente en el

caso dc los cereales plantear la necesidad, la po-

sición de quc I^spaña no podía adaptarse inmc-
diatamente al reglamento de cereales sino en con-

diciones especiales; por ejemplo, mantcnicndo

^Inas etacciones entre fronteras más elevadas quc

las del resto de la Comunidad a las importacio-

nes procedentes de terceros países, o bien apla-

zando nuestra adhesión al re^;lamento dc ccrca-

les durante seis años, lo que sería suliicientc si

se ton^an las cosas en scrio para rcalizar las rc-

formas precisas. Naturalmente, esto dc: los sci^

años es una opinión más bien pcrsonal, puc^to

que mncho me temo que la orientación (casos

inglés, irlandés y danésl del Mercado ('on^ún sca
de que no cstá dispuesto a acc^ptar demoras im-
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l^orlantc^; cn la adhcsión a su política a^rícola.
f.a conclusicín :5ohrc cl prohlcma c•ercalista cs

quc hahrá tendcncia <^ una cslaliilizac•i:ín cn la

}^roduccic^n del trigo, probablemente un aumento

en la producción de crrcales sectu^darios. y ello,

indudablemente, sólo si se producen las reformas

cstructurales a que no^ hemos referido, puesto

quc sin ellas hahrá tma regresión importante del

culti^•o trigucro, y en los cereales secundarios lo

que se deri^•e de los nuevos regadíos, va que su-

cederá algo parecido a lo que es clc pre^-er en el

caso de1 trigo.

^,(,^ué podemos decir de otro scctor de nuestra

economía que no tiene manife^taciones e^porta-

dore; dc^ iinportancia, o sea dcl ;ector de las pro-

duccioncs ganaderas'?

I^;l problema de los productores ganaderos ^-a

ligado ftmdamentalmente a1 cIe los cereales se-
cuncíarios, especialmente en lo quc a carne, leche

y huevos se refiere. Como hemos dicho, la polí-

tica comíin ha quedado fijada para las carnes de

cerdo y a^^cs, pero parece que la ^•egulación de la

carnc de vacuno será aproximadamente la mis-

ma. l^:mpecemos a tratar nuestro caso con los re-

aju^tes institucionales. I^:n la c^^entualidad de

nuestro ingreso habría que adopta^• un sistema de

c^acciones intracomtmitarias y un sistema de
e^acciones entrc terceros países, puesto que los

atanccles y restricciones cuantitati^•as tcndrían

que desapareccr. Por tanto, estos productos. que

han venido estando dentro del régimen dc uco-

mercio de1 I^^stado» -y que aí^n lo tstán- pasa-

rían a ser también de libre importación, sin mzzs
obligación que la del pago de la correspondiente

e^accic^n. Pero si la importación ^-a a qucdar li-

bre y no estará obligado el ciudadano n^^í; que al

pago de una ehacción, hay que pre<^untarse en

qué forma va a incidir esta liberación en nuestra

producción interior. Liberación, además, que, lle-

gado el año 1970, cuando desaparezcan las caac-
ciones, será absoluta y total dentro de la Comu-

nidad, aunque se mantenga frente a tcrceros

países.

Aproximadamente el 70 por 100 dc^l suministro

dc carnc de nuestra ganadería pro^•iene dcl ^-acu-

no, del porcino y de las aces. F la dieta que estos

ani^nales reciben usualmente representa un 70 por

100 del consumo de cerE:ales secundai•ios aqtú, ^-a-

riando mucho desde luego el porcentaje segíin

regiones, la especie a considerar, etc. h',llo se com-

prueba fácilmente a la vista de la tabla de rela-

ciones interestructurales («in put-out put»l, que

nos muestra cómo la mayoría dcl sector ganadero

cspañol alimenta sus anin^alcs ^•on picnsos (Y

piensos compucslus) dci•i^•,idos clcl c•crc^al sccun-

dario. Po^^ tantc^. cl proh;c^n^a ^.;anaclcru tienc cu^a

incidencia importa^^tísiiY^a cn el prohlcn^a clc lo^

cereales secundarios. ^" por cllo la c^-olución quc

siga nuestra producción ganadtra depende sus-

tancialmente de la de los cereales, lo quc nos Ilc^^a

a reforzar la tesis en fa^-or dc la conc•cnl^•ac•ic"^n

y mejor aprovechaniiento dc los latifundio^, v^l

que no cabe imaginar aquí la ^ranaclería apro^•i-

sionada con importacionc^ de ^,rano dcl .lIc^rcadc^

Común, donde los precics dr los ^>icnsos sun mu-

cho más ele^^ados que los internacionalcs.

Pasamos así al E:aan^^en dcl problcma de lo. prc^-

cios de los productos :;anadcros, ^c:,rlín la cstadí^-

tica anual publicada por ia l^'. A. (l. l^,spaña sc

ha11a en situación razonahlcmente buena cn estc

sentido, sobre toclo en c•arnc^. Par^i tm precio n^c-

dio de peso de vacuno en ^•i^•o d; _3.:1(; pcs_tas

kilo aquí, los precios dcl :^lcrcaclo Comtín son : el
más alto, en I^rancia, d^_^ -1^,H5 pcselas kilo; el

más bajo, en Holanda, dc '?i.9t, pc^ctas kilo. IIa^-.

pues, en la Comtmidad difci•encia^ mi^y notahlc^

de precios, siendo éstos cn I^ ranc•ia dc apro^ima-

damente el doble que en l^:spaña. C'laro yuc la

comparación no es del todo perfecta, pues dcpcn-

de mucho de los rendimicntos quc dc estc pcso
en ^-ivo se obtengan de !a res una ^^cz pucsta

en canal.

Sin embargo, habicndo ^-isio cluc l^i situacicín

en cereales secundarios cs francamente ^^cnt^^josa

(y sabiendo la rc?acicín dc éstos con 1^^ cría dc <.;^a-

nado), se Ilega a la conclusicín de cluc nuestra si-

tuación ganadera es mejor compar^^ti^-amcntc. l.o

que lle^-a igualn:ente a confirmar l^^ neccsidad clc

operar una transformacic^m dc nuc^tra agricultu-

ra, falta de ligazún con la ganadcría, en agric•ccl-

tura completamente li^ada a clla.

La situación de la producción en huc^-os es ^il^.;o

peor en lo que a precios se refierc, si hicn en la

estadística de la [+ . A. 0. de1 año 1^)5^) se ohsci•^-a
que la situación y climatología c^pañolas f^^-oi•c-

cen extraordinariamente la cría de a^•cs dc corral.

sobre todo en nuestras zonas meclitcrr^íncas. l^cs-

de entonces acá se han he.•ho ^^ranc3c^ ^^ro^,^rc^os
en ello, lo que hace suponer c}ue las c^t^c.•tati^^^s

de este sector serán mucho mejores dc las inclic^^-

das por la I+ . A. O.

I,n cambio, en el sector dc productu^ l,lctcc^s la

situación es más proi^'.cm ític^^. ('umo ^^ntcs clcc•ía-

mos, la Comunidad no ha publicado tod^^^^í^^ su

reglamento de lácteos, pero pcr lo llegado ^^ rono-
cimiento público parecc clue ^-a <^ scr sir»ilar al
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de 1os cereales, lo que dará lugar a cierto aumen-

to de la producción, superando incluso niveles de

otros países. Aumento que provocará en Ia C.E.E.
la necesidad de limitaciones en la producción,

puesto que, naturalmente, a ningún país le inte-

resa estar exportando en forma indefinida canti-

dades de productos agrícolas subvencionados con

fondos del contribuyente, como sería el caso.

Como en el caso de los cereales ^hay parale-

lismo grande entre los productos lácteos y los ce-

reales--, la integración del Reino Unido en la
1^^. E. E. servirá en gran parte de válvula de es-

cape de esos excedentes de que hablábamos. E1

Reino Unido es act.ualmente deficitario en produc-

tos lácteos, realizando sus importaciones desde

Australia, Nueva Zelanda y Dinamarca. Por tan-

to, si entra primero en la C. E. E., los excedentes

de mantequilla, por ejemplo, de Holanda y Fran-

cia podrían colocarse en su mercado. He ahí una

de las principales razones por las cuales Dina-

marca, ligada por muchas otras conexiones a la

Corona británica, ha pedido la accesión al Merca-

do Común al tiempo que ésta lo hizo.

Pueden ser, en cuanto a nosotros, las conse-

cuencias de la integración sumamente importan-

tes en el sector español de lácteos. Hoy se halla

fuertemente prot.egido del exterior, e incluso fi-

gura por una parte en el comercio de Estado. To-

dos los productos gozan de un derecho de aduana

de aproximadamente el doble de los existentes en
la tarifa exterior común de la C. E. E. En el caso

de los quesos es bien conocida la existencia de una

protección del f0 por 100. Y la calidad deficiente
en Fspaña, su adulteración reiterada, los precios

muy elevados y los fallos en la organización co-
mercial exigen un profundo cambio. Nada menos

que el del paso de la artesanía a la industria, por-

que la mayor parte de la leche se elabora aquí

todavía en condiciones artesanales. Hay que ir en

algunos casos a la concentración de las pequeñas

industrias. En otros, o mejor en todos, a un con-

t.rol sanitario severo. Una regularidad de la pro-

ducción, en resumen, que aun en el mejor ejem-

plo de los quesos regionales no existe.

Como en el caso de los vinos, en los quesos es

preciso introducir un serio control de la denomi-

nación de origen para que los productos sean real-

mente lo que se anuncia y para que el consumi-

dor esté seguro de que lo que hoy compra es lo

que compró ayer. Además, España debiera adhe-

rirse al tratado internacional de Stressa, en el que

se especificaron y definieron perfectamente los ti-
pos de quesos europeos, y de acuerdo con el cual

sc persiguen los fraudes (tan frecuentes cn mer-
cados) y falsificaciones. ^

Solamente con esa serie de reformas se podría

mantener la producción española de lácteos, ac-

tualmente en situación poco favorable al respec-
to. Y como en tantos otros momentos, el caso ita-

liano es para nosotros el ejemplo a seguir. Sien-

do Italia, sin duda alguna, el país menos dotado

ganaderamente de cuantos forman la C. E. I^:., se

ha convertido en pocos años en el principal sumi-

nistrador intracomunitario de quesos. Ha dado a

sus mejores especialidades regionales una garan-
tía, a través del control de calidad^--^ que le ha

permitido crearse una clientela, que es lo qtte en

definitiva interesa, pues el volcar en momentos

aislados unas toneladas de quesos en un mercado,

con productos tan desigttales y tan deficientes

que el consumidor no desee importar más, no in-

teresa. Interesan, sí, los mercados garantizados

por una denominación de origen.

Nos queda, por último, otro producto del que
hay en España resonancias históricas : la lana. A

todos los efectos comerciales y arancelarios, el

Mercado Común equipara la lana a un producto

industrial. Lo asegura así en el anejo segundo del

tratado, donde aparecen especificados con su paz•-

tida nacional, y su nombre, todos los productos

qtte se benefician de régimen especial. Se debe tal

proceder a que la producción de lana es muy baja

para el conjunto de la C. E. E. Aproximadamente

de 19.800 toneladas anuales (1959) frente a unas
15.000 españolas. O sea, producciones similares,

con la salvedad de que se logran, por un lado, en

un solo país, el nuestro, y por otro, en el conjunto

de seis naciones. Siendo la producción allí tan

baja y tan altas las necesidades -las industrias la-

neras de la Comunidad son el primer cliente de las

lanas del mercado mundial de tal producto-, la

lana figura en la tarifa exterior del Mercado Co-

mún como enteramente exenta de derechos.

Esta situación contrasta fuertemente con el pa-

norama español. De larga tradición nuestra gana-

dería lanar abastece la mayor parte de las necesi-

dades de consumo, con sus características estruc-

turales deficientes : rebaños excesivamente redu-

cidos, escasa preocupación por la calidad dc la fi-

bra, consideración en muchos casos de producto

secundario para la lana, comercialización de tipo
marcadamente monopolístico, etc. Es generalmen-

te poco conocido el hecho de que en el fondo las

compras de lana nacional se mueven entr^ una do-

cena de manos. Todos estos factores, naturalmen-

te, colocan a la producción lanar española muy por
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encima, en mala posición, frente a los precios de1

mercado mundial, que son los que rigen en la

C. E. L. por la ausencia citada de aduana en el

producto que nos ocupa.

Hasta primero de enero del año en curso la lana

se hallaba dentro dtil régimen de^ comet•cio de 1?s-

tado: importaciones realizadas por la Comisaría

de Abastecimientos cuando las necesidades nacio-

nales lo hacían ent.eramente indispensable, y sólo

cntonces (gravadas con un canon para igualar los

precios a los nacionales), etc. Pero a partir de pri-

mero de año, las imtaciones de lana a España han

quedado liberadas con el simple pago de los de-

rechos de aduana del 18 por 100. En los meses

que Ilevamos -bien es cierto que ]a experiencia

es breve-, la liberalización da pie a un cierto op-

timismo. No se han producido las importaciones

masivas que preveían nuestros ganaderos, y los

cambios saludables producidos en el mercado in-

terior marchan paulatinamente. Por tanto, en un

lapso de tiempo no mayor que el que exigirá la

producción industrial en general podrá mantener-

se la actual producción ganadera e incluso podría

experimentar ligeros aumentos en rendimientos

monetarios si sc procede a la inevitable reduc-

ción de zonas marginales de cultivo en favor de

las de pastoreo (contando las que no sean dedi-

cadas, claro es, a la repoblaciónl.

Pasamos así al último ptmto de nuestro r^ípido

examen de la situación agrícola española, en la
posible incidencia en ella del Mercado Comí^n, re-

firiéndonos a las plantas industriales : ren^olacha.

caña, algodón, tabaco, etc. Sector que, como se

sabe, está sometido en España al más rígido pro-

teccionismo. En primer lugar, existe aquí ^^n e11o

c^l comercio de I^;stado, con importaciones restrin-
gidas, derechos arancelarios elevados (en el caso

del aztícar, si bien justificadamente, es del HO por

100), etc. Precios oficiales de compra muy superio-
res a los del mercado mundial y, por último. ré-

gimen de monopolio por concesión legal, quc se ha

suavizado recientemente en el caso del algodón.

Régimen de proteccionismo que vela el examen

de las verdaderas posibilidades de expansión de

tales producciones, llegados a una C. E. E., al igual

que el estudio de una dolencia en t.ratamiento sin-
tomático vela el desarrollo de la misma, y su te-

rapéutica puede, por tanto, obrar con menos fa-

cilidad.

Trataremos de analizar, caso por caso, las prin-
cipales de esas producciones. El algodón -al igual

que la lana- es considerado por el D^1erc•ado Co-

mún como un producto industrial, es decir, no

incluído en cl apartado scgundo dc^l Tratado. Sc

halla lil^re <lc derecho^ aduaneros para su entra-

da en la C. L:. E. y sin restricciones cuantitativas
de ningún género. 1ŭ llo por la sencilla razón dc^
que su producción en el área comunitaria es prác-

ticamente inexistente (solament.e cant.idades sin

importancia en el sur de Italia). La C. L+'. E., como

en el caso de la lana, es el primer importador mun-

dial, por lo que no le convienen aranceles. Situa-

ción que contrasta fuertemente con la nuestra:

producción de 100.000 toneladas de fibra (que su-

puso en la última campaña dos tercios del consu-
mo nacional) y una fuerte protección aduanera,

hoy del 20 por 100, reflejo de la diferencia entre

el precio internacional, más bajo, y el del algodón

español. En otro lugar me he referido a los secto-

res monopolíst.icos (compra y desmotado algodo-

nerosl. De todo lo cual resulta el alto precio de las
hilaturas para e1 consumidor del mercado inter-

nacional. Por otro 1ado, el cultivador, percibiendo

un precio bastante remunerador, no se preocupa

de que los rendimientos sean más altos, y así se

da la enorme paradoja de que las zonas más ri-

cas de Andalucía y Extremadura están dedicadas

al cultivo algodonero, cuando son tierras de rega-
dío en las que podrían ]ograrse hasta dos v tres

cosechas anuales.

Por tanto, cl sistema de precios oficiales man-

tenido hasta ahora ^y que sigue para el algodón

en bruto- es una incentivo contra el aumento de

rendimiento y la posible reducción de precios al
culti^•ador. I,a sustitución de precio oficial por un

precio de sostenimiento parece que reportaría
grandes ventajas, siempre que no provocara una

reacción de abandono del cultivo, lo que tampoco

sería en el fondo ninguna catástrofe, porque nos
liberai•ía del problema -a la vista ya- de e^-
cedentes algodoneros para la exportación. i^,stos

excedentes que hay que exportar con subvencio-

nes a cargo del bolsillo del contribuyente. Ocu-
rriría sólo que se abandonarían las tierras mar-

ginal.es dedicadas al algodón para introducir en

ellas cultivos más acordes, lo que es si^^mpre, en

definitiva, un sano principio económico.

1?1 cooperativismo algodonero• que ha empeza-

do en la presente campaña a despertarse como
consecuencia de la disposición que autoriza cul-

ti^•o sin desmotado, traerá consigo grandes venta-

jas para los cultivadores, especialmente para los

pequeños, que no guardan relaciones financieras

con el sistema de las antiguas concesionarias. Pero
no llegar^í cl nuevo sistema -y conviene en esto

no hacerse ilusiones-- a una rebaja de precios
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para la industria y e1 consumidor. Solamente por

la sustit.uciún del precio oficial por otro de sos-

tenimiento, y la paulatina reducción de este últi-

mo, puede forzarse a los cultivadores a aumentar

sus rendimientos por hectárea. E1 camino es el

de cultivar en superficies donde se puedan meter

máquinas cosechadoras que sustituyan la enorme

cantidad de mano de obra necesaria hoy para la

recogida, tan extraordinariamente delicada de

realizar.

Con estas medidas, con los mismos precios de

sostenimiento y con una visión realista del proble-

ma, para no entregar excesivos beneficios a los

propietarios que disfrutan de la tenencia de gran-

des extensiones de tierra, probablemente el cultivo
algodonero podrá mantenerse, pero desde luego

nos dará los quebraderos de cabeza de la expor-

tación de excedentes.

Nos queda, por último, examinar el caso del

azúcar y cl del tabaco. No hay en la C. 1^^. L. atín

normas muy claras al respecto. Subsiste en esto

el comercio bilateral, sin haberse refundido en nor-

mas comunitarias.

Los aranceles nacionales para el azúcar, para la

remolacha o caña no tienen en nuestro caso ope-

rancia por el factor transporte. Son muy altos

en l^'rancia, del orden del 88 por 100, y en Ita-

lia aún más, del 105 por 100. En Alemania no

hay arancel ; simplemente se cobra la diferencia

entre el precio oficial marcado por el Gobierno y

el precio del mercado mundial (más bajo). Así

resultan los precios del azúcar de importación

iguales o ligeramente superiores a los de los azú-
cares producidos nacionalmente en el Mercado
Común.

I^'.sas tres protecciones en Francia, Italia y Ale-

mania son superiores a las del arancel espatiol

para el azúcar, que se fija en un ^0 por 100. E

igualmentc lo son respecto del arancel comuni-
tario, que es del 85 por 100. Como el arancel co-

munitario es el resultado de los promedios de la

media aritmética de los de los países miembros

de la C. 1^'.. E., influye para rebajar el italiano,
el alemán y e1 francés la intervencidn de los aran-

celes específicos del Benelux, que son en este caso

mucho más bajos.

I^'.n e1 caso del tabaco las previsiones realizables

son menos seguras, y en todo caso el 30 por 100

del arancel del Mercado Común hace pensar que
también aquí se piensa establecer cierto protec-

cionismo, no con carácter fiscal simplemente, sino

un proteccionismo por razones puramente econó-

micas de producciún, que es el sent ido <^u^^ t i^^n^^

la Larifa eztcrior común.

Y ^•amo; a tratar de llcgar a alguna^ cunc•lu,i^,-

nes de todo lo dicho aquí: h'.n primcr lugar, cabc

confiar ---^esto queda claro por mi parte, segím

creo- en que Lapaña no pucde ir a la entrada

en la C. E. L. (y todos ]os economistas espafioles

lo repetimos cada día) pensando quc va a seguir

actuando internacionalmente sobre una base agri-

cola. La producción y exportación de product os

industriales ha de aumentar cada día más en pro-

ducto interior bruto y cn balanza cle pagos. I^;n

segundo lugar, la política agrícola dc la C. 1^'.. I^;.

nada tiene que ver con el liberaiismo económicu

clásico. En tercer lugar, la premisa gcneral dc

adaptación de España a la política agraria dcl

Mercado Común es la necesaria aceleraciún de

nuestro proceso industrializador, de forma que sca

posible dar tma salida conveniente y digna al ex-

ceso de mano de obra que necesariamente se pro-

ducirá en el campo como consecuencia de las re-

formas que en él hay que realizar. I^;n cuarto lu-

gar, para evitar una regresión ftterte y brusca en

el cultivo del cereal es necesario realizar las refor-

mas a que antes nos referimos : concentración

parcelaria, reforma agraria de los latifundios, etc.,

para favorecer la producción de cereales secunda-

rios, especialmente para aquellos cuyo suministro

a la ganadería nos coloca en situación ventajosa

ante el Mercado Común. h^l sector más delicado de

los productos ganaderos es, como hemos dicho, el
de los lácteos, donde los excedentes de la comu-

nidad pueden plantear una situación difícil a nues-

tra producción, a no ser que sus calidades defi-

cientes, sus adulteraciones, dejen de producirse
en el futuro. En la lana nacional nuestras conclu-

siones son relativamente optimistas, y en cl scc-

toa• de las plantas industriales opinamos igual.

I'inalmente, el 70 por 100 del autnento de pro-

ducción previsto por el estudio del Ministro de
Agricultura en el trabajo dest.inado a la 1^'. A. U.

(debe tenerse en cuenta que en él no se preveía
incorporación a la C. P:. E.) parece plenamente

realizable dentro de1 Mercado Comím. Es más, no
es que parezca, es que tiene que realizarse si nues-

tra agricultura ha de florecer tras de dicha inte-

gración. Y además ha de realizarse en cl plazo
mucho más breve del supuesto.

Pa ponerse al nivel de los países europeos sola-

mente puede ser con tecnificación, reformas es-

tructurales. Todo ello exige, claro es, inversiones
muy cuantiosas. Inversiones materiales para la

concentración, para las refortnas estructurales,
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para la mecanización del campo, para la ensei^an-

za agrícola. 0 sca, im^ersiones también del tipo

social y n^cjora de la enseñanza agrícola, lo que

c^s importante en país como el nuestro, donde ésta

llcr;a a un níimero mínimo de cultivadores di-

reCtOS.

h;s preciso, sohrc todo, que en el futuro el cam-

po no ayude a dilatar el desarrollo industrial,

con^o hasta ahora ha venido sucediendo, al estar

dedicadas las sucursales de muchos Bancos en las
ronas rw^ales c^xclusivametne casi a la recogida

dc^ fc^ndos de los agricultores. [^ ondos que se de-

clicak^an -^c^omu también los beneficios de muchos

^r^lndc^s propietarios rurales- a la inversión en

la indusU^ia. Crc^o quc está claro que ya no puede

cl campo seguir financiando a la industria, sino

cluc lza dc^ proc^urar su atitofinanciaciún. Incluso

csta époc<a transitoria exigirá inversiones estata-

lc^s iu^ís fucrtcs quc hast.a ahora.
(^l^ino, pucs, cluc los problcmas de la agricultura

en n^icstra intc^^racicín son difíciles de resol^^er,

l^^ero en nin^tín caso imposibles. T.o clue sucedc cs

qne precisa acometerlos con ^°erdadera decisi^^>n ,y

n^ucha inteligencia. Son cuestione^ muy delic^adas
(eso lo sabe todo e1 mundo), pero cuya soluciún no

puede por ello demorarse y, sobre todo, que no
han de soslayarse en cuanto a reformas. I?^l no rea-

lizarlas sería un error que pagaríamos todos mu,y

caro, incluso aquellos que a corto plazo sólo pien-

san en el mantenimiento de un «statu cluo» que.

desde lue^o, integrados en la agricultura curopea,

no puede ya subsistir.
Para terminar. una referencia sólo al prol^le-

ma coyuntural, es decir, a las variaciones coyun-

tnrales de precios y producciones: Del^er.ín sc^-

^uirse con mucha inteligencia los mo^^imientos

de «dumpin^» y subvenciones realizablcs d^sdc

otxos países miembros, o de terceros haíses, para

e^^itar perjuicios graves a la ecrn^omía nacional
en una época de transición de un sistcma muy
proteccionista a otro mucho m^í^ ^^hicrt^^. l^;poc•a

que es la que se avecina.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
I. - Exportacíón de aceites de oliva y orujo
durante la campaña 1964-65

En el ccBoletín Oficial del Esta-
dou del día 12 de diciembre de
1964 se publica una resolución de
la Dirección General de Comercio
Exterior, fecha 9 del mismo mes,
por la que se dan normas para la
exportación de aceites de oliva y
orujo durante la campaña 1964-65.

I. Aceites de oliva

Podrán exportarse sin restric-
ción alguna de precios ni canti-
dad, y con la única limitación de
que tengan una acidez no supe-
rior a 2 grados por 100 los aceites
de oliva comprendidos en los si-
guientes grupos de la tipificación
e nvigor : I.° Aceites de oliva vír-
genes ; 2.° Aceites de oliva refi-
nados ; 3." Aceites puros de oliva.

en el Registro Especial de Expor-
tadores de aceite de Oliva y Ckujo.

En las solicitudes da, exportación
deberá indicarse : a) Clase de
aceite, especificada de acuerdo
con la tipificación aprobada por
la Resolución de la Dirección Ge-
neral de 3 de julio de 1964. b)
Equivalencia en dólares, por 100
kilogramos, del precio FOB cou-
certado, cuando venga expresado
en otra moneda.

Las solicitudes de exportación
deberán ir acompañadas de un
certificado bancario acreditativo
de que existe, abierto en un Ban-

co español, a favor del exporta-
dor, un crédito documen;ario irre-
vocable, a la vista y confirmado.
para el pago de la operación.

^e excepción de '.o anterior las
exportaciones cuyo pago se haya
efectuado anticipadamente, c i r-

cunstancia que deberá justificarse
con los correspondientes docu-
mentos, así como las destinadas a
Haití, Paraguay, Ecuador, Perú,

Costa Ricá, Nicaragua y zonas
francas de Chile.

Las exportaciones de oceite,
cualquiera que sea el tipo de en-
vase a utilizar, que se destinen a
países con régimen de pagos en
moneda a utilizar, que se destinen
a países con régimen de pagos en
moneda no convertible, deberán
someterse a consulta previa de los
Servicios competentes de la Di-
rección General.

No perdáis tiempo y dinero
2. Aceites de orujo de aceituna

Se autoriza la exportación de los
aceites de orujo de aceituna para
usos industriales. Queda prohibi-
da la exportación de los aceites
refinados de orujo de aceituna y
de las mezclas de aceites de oru-
jo refinado y de oliva.

Los aceites de oliva podrán ex-
portarse tanto en bidones nuevos,
de hasta 200 kilogramos, como en
latas con capacidad de hasta 5 ki-
^os netos, como máximo, excepto
el aceite de oliva virgen lampante
que únicamente podrá exportarse
en bidones.

Los aceites de orujo de aceitu-
na para usos industriales podrán
exportarse en cualquier tipo de
envase, nuevo o usado, con excep-
ción de latas y cisternas.

Para poder realizar exportacio-
nes de aceite de oliva y orujo será
requisito imprescindible que las
firmas interesadas estén inscritas

cortando las rafces rofdas, etc., con pico, mien-
tras que

EL ARRANCADOR

DE6ROUSSAILLEUR
aparato manejado a mano, ha demostrado poder

arrancar solo y sin fatiga:

Malezas, matorrales, retamas, viñas,
árboles y arbustos silvestres, etc.

Precio: 1.-f70 pesetas, transporte comprendido.

Tened la curiosidad de conocer este SE:^ SACIO-
NAL aparato.

Documentación gratuita:

Establecimientos LE DEBROUSSAILLEUR

REILHAGUE'T (Lot) - FRANCF,

Te]éfono 10. Saint Projet.

DFISEA,MOS IMPORTADOR
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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

MULTIPLICAN LAS COSECHAS

CASTELLO, 57 MADRID

"UNA SEMILLA PARA CADA NECESIDAD"
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MIRANDO AL EXTERIOR
L-DON NIKITA EN ORBITA... HACIA EL OSTRACISMO

La caída de don Nikita ha sido

el latiguillo. Como esas costaladas
que se propinan los aprendices de
1a práctica del patín o del esquí
cuando aún no están muy seguros
de su habi:idad en el deporte. Don
Nikita andaba deambulando últi-
mamente en equilibrio inestable,
por una superficie resbaladiza, en
parte engrasada por él mismo, en
parte heredada ya escurridiza y
siempre lubrificada por defectos
de sistema : esta superficie resba-
ladiza y peligrosa es principalmen-
te la agricultura soviética.

El suelo resbaladizo, la falta de
apoyo por un medio natural hos-
til en muchas r^ giones, y muy pro-
bablemente la zancadilla del ca-
marada Suslov• o de algún aami-
go», han dado al traste con la
exuberante humanidad corporal y
política de don Nikita. Realmente
'.o sentimos. 1'rimeramente porque
teníamos cierta debilidad por don
Nikita, en razón quizá de la ana-
logía profesional -parece ser que
tiene estudios agronómicos-, en
s:^,:ondo lugar por ser el autor de
la co ŭ xistencia pacífica, que, aun-
yue sólo fuera un ardid táctico pa-
ra permitir derivar las inversione^
cle la industria pesada y de arma-
mento, hacia los bienes de consu-
mo y la mejora de la agricultura
y producción agrícola -aunque
nc haya aún conseguido sus pro-
pósitos-, a fin de preparar mejor
una posible guerra futura, y en
tercer ^ugar por oponerse abierta-
mente a los bárbaros designios de
1^1ao-l^setr;ng respecto a la revo-
luc^ón mttndial.

La o`ra cara de la actuación
Kruscheviana no podemos juzgar-
la todavía, pues ahora resulta que
se le atribuyen multitud de defec-
tcs políticos y personales : nepo-
tisrno, incapacidad, charlatanería.
desprecio a los acucrdos de los Co-
mités, inic:iativas propias inadecua-
das, zafiedad -como golpear con

un zapato en el pupitre en plena
Asamblea de las Naciones Llnidas
y discutir en las recepciones con
los invitados, etc., etc.-. En el
campo económico internacional,
haber fracasado al no conseguir
convencer a los comunistas eu-
ropeos de las naciones de1 Kome-
con, para adoptar el plan conjunto
de desarrollo para el quinquenio
1966-70, propuesto por Rusia. El
p'.iego de cargos político es exten-
so y curioso.

En la política económica inte-
rior se le acusa de estar a punto
de causar el desastre económico
total en 1962, separando un sec-
tor agrícola y otro industrial, agra-
vada esta crisis por el fracaso de
las roturaciones en las unuevas
tierras,^ de Siberia, Cáucaso y Ura-
les, que no han dado el rendimien-
to que se esperaba -demasiado
optimista en los planes-, Cttro
fracaso ha sido el empleo de fer-
ti^izantes inadecuados en forma
errónea, así como el obligar al
cultivo del maíz y otras plantas en
tierras no apropiadas, etc., etc.
En fin, que hoy se consideran
como equivocadas casi todas las
direcciones políticas de dan Nikita
por los magros resultados obteni-
dos, resultados en parte no atri-
buibles a la política de Krustchev,
sino a circunstancias adversas me-
teorológicas, coyunturales... y bu-
rocráticas.

Como uno de '.os mayores peca-
dos que se atribuyen a don Nikita
es su incapacidad para llevar la
agricultura soviética al punto de
desarrollo por él mismo prometido
de alcanzar la producción y pro-
ductividad de la de los Estados
L'nid.os -la célebre vaca de Lys-
^enko de 6Q0 kilogramos y no sé
cuántas toneladas de mantequi-
Ila- y tener la desgracia de ser
juzgado principalmente por eco
rcmistas y no por agrónomos que
conocen rnenos de estadísticas y

tendencia, pero más de las ver-
daderas dificultades en países de
grandes regiones áridas e inhóspi-
tas, con una demografía deficien-
te, sin vías de comunicación ade-
cuadas, sin industria auxi;iar para
llenar todas las necesidades de
evolución y siguiendo un sistema
ideológico más apropiado para la
industria que para la agricultura en
la que obra como elemento per-
turbador más que como elemento
favorecedor.

Don Nikita heredó uni agricul-
tura anémica• abandona•da por la
primacía que se ha dacro a las
inversiones industriales de la in-
dustria pesada, de armamentos y a
la aeronáutica (al fin y a'. cabo con
fines probablemente castrenses) y
agobiado por un ^istema inope-
rante que ha sido necesario recti-
ficar varias veces.

La necesidad de irnportar víve-
res en los países comunistas, espe-
cialmente trigo, durante la campa-
ña de 1963-64 ha sido la chispa
que originó la explo:ación, que
ha lanzado a don Nikita al espa-
cio sin cabina aeronáutica, pues
se consideró nece^ario el revisar
en el Comité Central del partido
comunista ruso la cuestión de ^a
eficiencia de la agricultcra, y si se
trataba de una crisis criginada por
dificultades climatológicas sola-
mente o era una crisis rnás pro-
funda provocada por la ineficien-
cia de la propia organización y
práctica de la agricultura.

En realidad, en el s=st: ma comu-
nista la agricultura está en crisis
permanente por e. desdén hacia
ella de un sistema concehido para
dar satisfacción al t-roletariado in-
dustrial, sacrificando a la pobla-
ción rural y no apto para el des-
arrollo agrícola racional de ésta,
por lo menos en sus etapas evolu-
tivas a largo plazo.

No obstante represeniar la cues-
tión agraria un papel ŭ ecisivo para
!a revolución bolchevista en el
tiempo que siguió al tiempo de
ésta se abandonó aquc^lla debido
a una rígida concepción dogmáti-
ca en que las medidas político-eco-
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nómicas representaron más un obs-
táculo que un fomento. Marx no
había prestado al papel de la agri-
cultura ninguna atención para el
estallido de la revolución proleta-
ria y para la instalación del socia-
lismo. Estableció que la agricultu-
ra estaba sometida a las mismas
leyes económicas que la industria,
y por lo tanto una progresiva con-
centración de la producción había
de producirse y la pequeña explo-
tación sería desalojada por la gran
exp'otación. Por otra parte, como
la revolución se producicía histó-
ricamente y necesariamente en los
países de un alto desarrollo capi-
talista, la agricultura y el campe-
sino no desempeñarían un papel
importante, sino la industria y el
proletariado serían los verdaderos
constructores del edificio socialista.

Lenin, por el contrario, observó
que en la Rusia zarista, en el um-
bral de la guerra de 1914, aunque
estaba sometida a una rápida in-
dustrialización, era como antes una
nación preponderantemente agrí-
cola, pues aproximadamente el 80
por 100 de la población activa tra-
bajaba en la agricultura y que el
proletariado industrial económica-
mente activo, numéricamente re-
presentaba una débil proporción.
A1 revisar la tesis de Marx de que
la revolución estallaría en las na-
ciones de más desarrollo capitalis-
ta, dedujo que no tenía que ser
en estos países necesariamente, si-
no en el campo, considerado co-
mo el eslabón más débil de la ca-
dena económica, y entonces ela-
boró una especial táctica con re-
lación a la población act.iva rural.

Lenin comprendió que una rá-
pida expropiación de las tierras
de los campesinos no levantaría el
entusiasmo de éstos y mucho me-
nos su ayuda ; por eso se limitó a
la expropiación y liquidación de
los hulacos, clase rural acomodada.

Durante la guerra bolchevique,
y en la época de la N. E. P. (nue-
va política económica, de 1921 a
1928), no se tocó a la reforma agra-
ria, pero a partir de 1929 comen-
zó la colectivización forzosa, y es-
ta medida no es solamente de in-
terés histórico, sino que sus efec-
tos han dejado huella hasta en la
actual agricultwa soviética.

En la época de la ;N. E. P., por
consentimiento oficial al descen-

der vertiginosamente la produc-
ción agrícola de los campesinos,
resurgió nuevamente el mercado
y la explotación privada, hasta
que fue definitivamente liquidada.
Este fue el principio del período
staliniano en que se comenzó a la
elaboración de los planes con los
que se forzó a la industria pesada
y de armamentos a obtener la in-
dependencia económica y técnica
y a la colectivización en el sector
agrario.

A raíz de estas medidas se cons-
tituyó la base de la crisis perma-
nente y actual de la agricultura
soviética. Tanto el fomento unila-
teral de la industria pesada como
la colectivización obligatoria de la
agricultura tuvieron consecuencias
desventajosas, no provisionales si-
no fundamentales, para la agricul-
tura del país que aún hoy no ha
conseguido vencer.

Ya hemos indicado que el fo-
mento de la industria pesada y de
armamentos se hizo a costa de la
agricultura y de la industria ligera
acumulando las inversiones en las
dos primeras y dejando abandona-
das a las dos segundas. La falta
de capitalización en la agricultura,
además de otras causas, produjo
un profundo descenso de la pro
ductividad laboral.

l,uando estaba en una amena-
zadora situación de ruina^ después
de la muerte de Stalin, entonces
don Nikita, tras el corto período
de Malenkov, dedicó una mayor
atención a la agricultura, pasando
las inversiones del 14 por 100 del
total al 20,5 por 100 en 1955, pero
esta participación decayó nueva-
mente hasta el 16 por 100, y no
obstante el aprovisionamient,o con
maquinaria y aperos en los últimos
decenios, todavía el capital dispo-
nible es insuficiente y la producti
vidad laboral baja.

El parque de maquinaria es, re-
Iativamente a la extensión del país
y a los cultivos, muy escaso, la
calidad deficiente, la falta de pie-
zas de recambio, crónica, y la
edad de la mayor parte de los ape-
ros, provecta. Como es natural, en
un país enorme en que hay mu-
cho que hacer y que está en plena
reconstitución y desarrollo, coexis-
ten las más modernas instalaciones
y los más primitivos talleres y ape-

ros y técnicas agrícolas e indus-
triales.

En un viaje de estudio de un
grupo de agricultores americanos
el año pasado encontraron al lado
del empleo de las más modernos
máquinas agrícolas la utilización
de viejos tipos, y en muchas ope-
raciones hoy en su país comp'-eta-
mente mecanizadas, se ejecutan
en Rusia a brazo^ con la corres-
pondiente ínfima productividad.
Especialmente en la producción
ganadera, en la lucha contra las
malas hierbas, así como en el cul-
tivo frutal y hortícola, solamente
encontraron mecanización en al-
gunas granjas modelo. Esto lo en-
contrarían en el 40 ó 50 por 100
de las explotaciones europeas. Lo
más importante de su opinión es
que tanto en los jowchoses como
en los kolchoses encontraron que
necesitaban de siete a cinco veces
más horas de trabajo para produ-
cir la misma cantidad de carne
que el agricultor americano.

^tro impedimento para una agri-
cultura que pudiera compararse en
breve, según don Nikita, con la
americana es la escasez de vías de
comunicación y la falta de electri-
ficación. La falta de caminos ve-
cinales transitables es un defecto
difícil de eliminar rápidamente y la
electrificación tampoco es cosa que
vaya a un ritmo acelerado, pues
pasarán decenios hasta que se lle-
gue a obtener que tenga una in-
fluencia apreciable en la evolución
de la agricultura. Según los datos
soviéticos, casi todas las fincas del
Estado (jowchoses) están electrifi-
cadas y una tercera parte de los
kolchoses, pero es de tener en
cuenta que se consideran como
eIectrificadas las explotaciones cer-
canas a una fuente de energía eléc-
trica, aunque esta energía no sea
apropíada para el proceso agrícola.

Ya hemos indicado que una de
las más importantes causas de la
crisis permanente de la agricultu-
ra soviética, y no achacable a don
Nikita, se deriva de la colectivi-
zación forzosa y de la constitución
agraria, consecuencia de este sis-
tema de explotación de la tierra.
Durante el período de la N. E. P.
-de 1921 a 1928-, la agricultura
se consintió que estuviera en ma-
nos de los propietarios particula-
res principalmente, apareciendo
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una nueva clase social de ukula-
cos^^ que fue tambi^n liquidada.
La nueva y segunda colectiviza-
ción se llevó a cabo brutalmente.
La parte de las cooperativas agrí-
colas subió rápidamente del 4 por
I(10 en I 929 al 58 por 100 en I 930,

MOLINOS DE /IEDRAS

MEZ(LADDRAS

y en 1935 el proceso de colectivi-
zación estaba esencialmente ter-
minado y eliminado en su mayor
parte la propiedad privada de la
tierra. Las propiedades privadas,
aún existentes, son casos aislados
y especiales, algunas explotacio-
nes cercanas en las comarcas mon-
tañosas impropias para una colec-
tivización.

Ya son conocidas las ^^razones^^
en que se fundaba la colectiviza-
ción : unas económicas la libera-
ción de brazos para la industria y
elevación de la producción agríco-
la ; y otras políticas e ideológicas,
pues los agricultores aislados re-
presentaban <<cuerpos extrañosn in-
compatibles en un sistema eco-
nómico y social socialista.

Este sistema económico, en lo
que respecta a la agricultura, esta-
ba-y está-constituido por : los
izolchozes (Kollektivnoe-Chozjaist-
vo), que desde la colectivización
staliniana son las principales for-
mas de explotación agrícola, esto
es, explotaciones colectivas, que
en realidad representan propieda-
des cooperativas, en que los tra-
bajadores reciben una remunera-
ción según el trabajo verificado,
clasificado por dificultad, especia-
lización, etc.: las /^arcelas indiui-
duales o familiares que represen-
tan 0,25 Has. de libre exp'.otación
con autorización para sostener un
cierto número de animales, varia-
ble con las regiones, como una
vaca, una o dos novillas, una o dos
cerdas de vientre con sus crías,
hasta 10 ovejas o cabras y un nú-
mero indeterminado de aves y co-
nejos. Estas pequeñas parcelas se
consienten aun en contra de la
ideología aocialista, p o r q u e su
aportación a la producción agríco-
la es muy elevada en relación con
la escasa superficie cultivada. Es-
ta forma de explotación puede ser

SUPER DESHIDRATADORAS ROTATIVAS PARA ALFAIFA Y FORRAJES YERDES

liquidada cualquier día ^pero has-
ta ahora parece que ha prestado
buenos servicios y es tolerado de-
jando que los kolchozianos ven-
dan una parte de la producción en
el mercado libre, pues no pueden
prescindir de ella, ya que se pro-
duce en ellas el 46 por 100 de la
carne, el 78 por 100 de los huevos,
el 45 por 100 de la leche y el 45
por 100 de las verduras y horta-
lizas.

)]espués constituyen la estructu-
ra soviética las Estaciones de Má-
quinas y Tractores, hoy transfor-
madas en Estaciones de Repara-
ciones Técnicas, ya que los par-
ques de maquinaria, antes exis-
tentes en ellas, se vendieron a los
kolchozes al darles mayor libertad
para la explotación.

A los kolchozes ha seguido la
organización los sowchozes (sow-
jetskoje chozjaistvo = fincas del
Estado), que representan una for-
ma superior de la economía socia-
lista. Todos los elementos de la
explotación pertenecen al Estado,
,y los obreros son obreros del Es-
tado que reciben su jornal con arre-
glo a las bases vigentes. En los úl-
timos años estas formas de explo-
tación han tenido una gran expan-
sión. En 1953 existían 4.857 y en
1962 llegaban a 8.570, con una su-
perficie de 10.115 Has. como me-
dia y una total de 86,7 millones
de hectáreas.

La acción desventajosa de la co-
lectivización forzosa, que hemos
descrito, y de las organizaciones
basadas en ella consisten princi-
palmente en la aplastante paraliza-
ción de la iniciatiua y del estímulo
para el frabojo. Más que en la pro-
ducción industrial, en la agrícola
depende el éxito de la iniciativa y
del interés que se ponga en el tra-
bajo por parte de todos los colabo-
radores. La dependencia de planes
obligatorios y frecuentemente ale-
jados de la realidad a que están ^o-
metidos los directores de las ex
plotaciones colectivas por los l u-
rócratas políticos, a b r u mándoles
con órdenes generalmente contra-
dictorias y absurdas, alejan el de-
seo de las resoluciones adecuadas,
quitan el interés y la voluntad de
iniciativas oportunas que no eran
tenidas en cuenta y frecuentemen-
te czstigadas. Sin embargo, en la
agricultura yugoslava y en la pola-
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ca^ donde primeramente se previó
la colectivización y después se con-
sintió la explotación privada, se
rnuestra por sus rendimientos de
lo que son capaces los campesi-
nos en cuanto se ven libres de los
sistemas económicos rígidamente
socialistas o mejor dicho bolchevi-
ques, puesto que los países citados
son también socia'.istas.

Una de las trabas que ha produ-
cido enormes daños a la agricultu-
ra soviética ha sido el sist.ema de
entregas y precios. En la época sta-
liniana, los kolchozes estaban obli-
gados a entregar unos cupos de
productos y al pago en dinero a las

Estaciones de Máquinas y Tracto-
res ; estos cupos, calculados por los
burócratas d e 1 partido, general-
mente eran demasiado a'.tos y mu-
chas explotaciones tenían que com-
prar de estraperlo productos para
cubrir los cupos, pues si no se en-
tr^gaban se consideraba como sa-
botaje. Por otra parte, los precios
establecidos por el Estado no ofre-
cían el menor estímulo para el au-
mento de la producción agrícola ;
al contrario, muchos kolchozes, du-
rante años-dijo Kruschef al ocu-
par el Poder-, no obtuvieron más
que lo necesario para pagar'.os gas-
tos sin que los kolchozianos reci-
bieran ni solo kopek (céntimo). Los
sowchozes tenían que entregar to-
da la producción al Estado, salvo
las cantidades estrictamente nece-
sarias para semillas y piensos.

La situación crítica en el •año
1953 necesitó reformas sobre pre-
cios y entregas y se dictaron me-
didas que paliaron algo los errores
en este terreno, pero a pesar de la
subida de los precios, en la prác-
tica las cosas quedaron casi como
antes, los kolchozes tuvieron que
seguir entregando la mayor part^
de la producción, excepto las can-
tidades necesarias para sus propias
necesidades, y si guardaba algún
resto podía ^enderse en el merca-
do kolchoziano, donde vendían los
prcductos también de las parcelas
a precios regulados por la oferta y
la demanda, no obstante que este
comercio constituyera un cuerpo
^xircño en el sistema socialista.

Renunciamos a seguir la historia•
pero sépase que aún lroy en mu-
chas exp'.otaciones colectivas el
precio a que se compran los pro-
ductos por el Estado está por de-

bajo de los gastos de producción y
por consiguiente no existe el estí-
mulo por parte de los obreros co-
lectivos, que a veces no cobran
apenas nada para un trabajo más
intensivo que aumente la produc-
ción. En 1962 aumentaron bastan-
te los precios de mercado-para la
carne y aves en un 35 por 100-,
por lo que el Estado tuvo que ele-
var los precios al detalle de ciertos
productos ; en 1463 subieron los
precios de: algodón y en 1964 los
del azítcar. No obstante, la pro-
ducción agrícola de productos va-
liosos, como carne, huevos, leche,
frutas y hortalizas, a pesar de va-
rias subidas de precio es aún in-
suficiente, deb:do a que como he-
mos dicho, hay explotaciones que
no cubren los gastos de produc-
ción.

A la venida de don Nikita se co-
menzó el experimento de poner en
cultivo unos 40 millones de hec-
táreas de las secas estepas del Ka-
zakhstan y o t r a s nuevas tierras
-teoría del cultivo extensivo en
lugar de; intensivo de las tierras ya
en explotación-, considerando que
estas nuevas tierras producirían
cosechas para nivelar los déficits.
Pero no contaron con la huéspeda,
y la huéspeda o mejor dicho los
huéspedes han sido la sequía, los
cortcs veranos, los vientos, las
tempestades de arena, las erróneas
labores, las producciones decre-
cientes por consumo del humcs na-
tural y la falta de fertilizantes or-
gánicos y químicos... y la poca
ilusión y estímulo con que se tra-
bajan tan inhóspitas tierras, de lets
que a] principio se hizo una pro-
paganda como deber patriótico el
ir a trabajar a ellas y se expid^e. on
millares de estudiantes de arnbos
sexos a cultivarlas, pero que al
poco tiempo, visto lo magno de
los resultadcs, se hizo un silencio
sobre ellas. Total, un fracaso.

En vista de los resultados de as
nuevas tierras se ha hecho en este
año el uslogan» de la uintensifica-
ción^, de los cultivos, no solamen-
te como consecuencia de la mala
cosecha del año pasado, sino co-
mo cuestión principal de la pro-
ducción y de la rentabilidad de la
agricu:tura soviética.

En el pleno de febrero de este
año del Central Comite se trató de
esta cuestión y se proclamó la ne-

cesidad de producir abonos in-
dustriales e instruir a los agriculto-
res en su empleo y la necesidad
de promover el fomento y creación
de los sowchozes como granjas
modelo.

Todo e:.to está muy bien, pero
la crisis continuará po°que en el
campo soviético falta de todo : fal-
tan agrónomos, directores de em-
presa con formación suficiente,
técnicos, obreros especializados y
albañiles. Faltan mataderos, frigo-
ríficos y almacenes, graneros, etc.
Seguramen:e para los más entu-
siastas directores de las explota-
ciones agrícolas colectivas la vida
en ellas es dura y triste porque el
éxito se les va de las manos. El

Gobierno soviético hace lo que
puede y más de lo que puede por
evitar estas faltas. Salen promo-
ciones de cientos de miles de in-
genieros, agrónomos, economistas,
mecánicos^ etc., pero todavía fal-
tan muchos de eficacia en la prác-
tica y sobran burócratas que estor-
ban la labor de esos jóvenes entu-
siastas.

Feder Abramow, un ex profesor
de literatura rusa en Leningrado,
ha publicado un libro, «Un día en

la nueva vidan, en que el prota-
gonista es director de un kolchoz
que con todo su esfuerzo trata de
mejorar las normas de producción
de su explotación, cosa yue es te
ma censtante en la literahtra rusa
actual. EI libro fue muy celebrado
por la crítica, pero luego se ha vis-
to que las observaciones agudas y
satíricas de Abramow ponen al
descubierto el lado sombrío de la
vida en el sistema agrario colecti-
vo de la Unión Soviética. Quizás
ñ estas fechas el autor se esté pa-
seando por Siberia.

Aparte de^ sistema hay que con
tar también con el elemento her-
mano. El campesino ruso es, co-
mo todos los campesinos del rnun-
do, apegado a la tradición y a la
rutina, y por muchas conferencia^
que se le den y machos carteles
didácticos que se le expongan, co-
lo mayor parte son hombres ma-
duros o mujeres los que trabajan
la tierra, las ideas tardan en pene-
trar, si es que penetran, ya que la
juventud rural ha huido a las ciu-
dades y a la industria. Con las téc-
nicas pasa lo misrno en cuanto ven
que las perspectivas no son favo-
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rables para una mejora, emigran
a las ciudades y... entran en la
burocracia.

Esta es la que pudiéramos lla-
mar la umateria prima» con que
contó al subir al Poder el inefable
don Nikita. Un sistema pésimo y
tambaleante y una perfecta ŭcsor-
ganización económica y producti-
va-a decir verdad en gran parte
debida a las consecuencias de la
guerra y la ocupación-combina-
ción de bastante difícil arreglo.

En los primeros años de la era
kruscheviana, don Nikita tuvo una
serie de éxitos : las nuevas tierras,
el incremento económico rápido
superior a una media del 6 por 100
anual, etc. A partir de 1959 el in-
cremento económico comenzó a
hacerse más lento. El aumento de
las inversiones descendió a la mi-
tad de la proporción anterior y al-
canzó en 1962-63 aún el 4 ó 5 por
100. El retroceso de ]a expansión
económica f u e 1 a consecuencia
obligada. El producto social bru-
to se elevó en 1962 a 260.000 mi-
llones de dólares y quedó un 47
por IGO por bajo de la cifra com-
parativa americana.

E s t a s dificultades económicas
soviéticas se deben a una serie de
proyectos demasiado ambiciosos.
Para un producto social bruto in-
ferior al 50 por 100 del americano•
la Unión Soviética ha invertido en
instalaciones fabriles y armamen-
tos casi las mismas sumas que los
Estados Unidos, restando inversio-
nes a la agrícultura.

A la muerte de Stalin, Kruschef
consiguió inyectar energía a la
agricultura, como ya se ha dicho,
con su programa de nuevas tierras
que fueron poco a poco disminu-
yendo sus rendimientos, y para
colmo el grave período de sequía
de 1963, que no sólo afectó a las
zonas de cultivo tradicionales, si-
no, como es natural, más intensa-
rnente a las nuevas tierras del Ka-
sachstaan y Siberia, y que llegó a
ser casi una verdadera catástrofe,
pues la producción por cabeza en
1963 quedó por bajo de la de 1958
en un 10 por 100. La producción
agrícola total retrocedió en 1962
en un 4 por 100 y en 1963, proba-
blemente más de un 4 por 100.

Después de estos años desgra-
ciados tuvo el Gobierno ruso que
lanzarse al mundo a comprar víve-

res, no sólo para él sino para al-
guno de los satélites. EI ciudadano
ruso consume en calorías casi lo
mismo que el ciudadano america-
no, pero el 70 por 100 de su dieta
lo constituyen los cereales y las pa-
tatas, frente al 28 por 100 en Amé-
rica. Alimentos más valiosos, co-
mo carne• verduras y fruta, sólo
alcanzan al 25 por 100 de la dieta.
Supongan lo que significa una ma-
la cosecha cerealista o de patata.
Se tuvo que racionar el pan, sacri-
ficar animales, etc.

Como en otras partes del mun-
do, en la Unión Soviética la gente
quiere elevar su nivel de vida, y
don Nikita se ha encontrado fren-
te a problemas que no existían en
la época de Stalin : precios más
elevados de los víveres, falta de
carne y de pan, retroceso en la
construcción de viviendas, etc. et-
cétera. Por otra parte, la Direc-
ción del partido pide y fomenta la
solución del problema agrícola y
la rápida elevación de la produc-
ción agraria, cosa que ya hemos
visto que con el actual sistema,
aunque haya mayor libertad para
la producción parcelaria y para la
dirección de los kolchozes, es ex-
tremadamente difícil y lenta.

No vamos a tratar de otros as-
pectos de la economía soviética,
como la propuesta expansión de la
industria química con sus ramas
de fertilizantes y antiparasitarios,
para lo cual la U. R. S. S, ha bus-
cado créditos en Occidente. Tam-
poco vamos a ocuparnos del co-
mercio soviético, deficitario con
relación a Occidente, y de la ven-
ta de más de 500 millones de ba-
rras de oro o sus equivalentes en
1963, la compra de cereales y de
lo que aún se venda en el año ac-
tual.

Todas estas concausas y el re-
troceso en la producción agrícola
al 2,5 por 100• lo que determína
que haya que empezar de nuevo
a alcanzar las proporciones de los
años del decenio 1950-60, han ori-
ginado el tropezón que ha tumba-
do a don Nikita y sus colabora-
dores.

Antes de juzgar definitivamente
la actuación de Kruschev echemos
una ojeada a la agricultura sovié-
tica con los elementos que puede
disponerse. Según las cifras oficia-
les, no parece que el panorama

fuese demasiado tenebroso antes
de la semicatástrofe de 1963.

Las superficies cultivadas han
ido aumentando de 1953 a 1962 de
un total de 157,2 millones de hec-
táreas a 216. De éstas los cereales
subieron de 106,7 a 135,9 millones
de Has. ;;a remolacha, de 1,6 a
31 millones de Has. ; las patatas,
de 8,3 a 4 2 millones, pasando en
1957 a 9,8 millones de Has. ; el
algodón, de 1,9 a 2,3 y el girasol,
de 3,9 a 4,2 millones de Has.

Las producciones tambi^n han
sido creciente, pasando en el mis-
mo período de 1953 a 1962 la de
cereales de 7•8 a 10,9 Qm. por hec-
tárea, y de entre ellos, de I I, I a
16,9 para el trigo y de 10,6 a 23,9
para el maíz. Las patatas han au-
mentado en producción, de 87 en
1953 a 95 Qm. por Ha. en 1961 ;
la remolacha, de 148 a 191 en 1960
y 164 en 1961. La producción de
algodón bruto ha permanecido ca-
si estacionaria, alrededor de 2.000
kilogramos por Ha., pero la pro-
ducción de girasol ha subido de
6, 7 a I 1,2 Qm. por Ha.

La producción pecuaria también
ha ascendido. De carne se ha ele-
vado en el mismo decenio de 5,8
millones de toneladas en 1953 a
9,4 en 1962 ; la de leche, de 36,5
a 64,2 millones de toneladas, y de
huevos, de 16,1 a 30•2 millones de
unidades. Hay que observar que
esta producción, de un 30 a un 50
por 100 está en manos privadas,
es decir, en manos de los kolcho-
zianos y que los animales produc-
tores pertenecen a ellos y por tan-
to las estadísticas oficiales no pue-
den valorar exactamente la real
producción.

Si se calcu'.a la producción por
cabeza de población y se compa-
ra con un país desarrollado, como
Alemania Occidental, resulta que
la situación no era mala, pues el
pueblo ruso disponía de 500 kilo-
gramos de cereales por persona,
mientras que en Europa el térmi-
no medio es de 250 kilogramos ;
de patata puede consumir unos
400 kilogramos en tanto que en
Alemania, por ejemplo, país gran
consumidor de este tubércu'.o, dis-
pone de 402 kilogramos. De leche
dispone el ciudadano ruso de unos
300 kilogramos por habitante y de
huevos 142 al año, cantidad supe-
rior a la de varios países de Eu-
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ropa, y de carne puede consumir
unos 40 kilogramos por año y per-
sona si tiene los suficientes rublos
para ello.

De estos datos oficiales no se
deduce que la agricultura soviética
h a y a fracasado completamente,
pues los incrementos de produc-
ción en estos últimos años, antes
de la ma:a cosecho del 63, han al-
canzado un valor estimable, pues,
según datos de la F. A. O.^ la pro-
ducción mundial en estos últimos
tiempos ha aumentado solamente
en un 2 a 3 por I QO anualmente,
niveles que ha alcanzado la agri-
cultura soviética en a'gunos pro-
ductos agrícolas y en otros los ha
sobrepasado. Ahora bien, tanto la
prensa soviética como las decla-
raciones de Kruschev están en
contradicción con las cifras a que
nos hemos referido más arriba,
pues todos se quejan de que la
agricultura no funciona como es
debido.

Para aclarar esta contradicción
es necesario, quizá, referirse a los
pretendidos incrementos en los pla-
nes. Si se refieren a estos planes,
efectivamente, con relación al úl-
timo, en el año 1962, la produc-
ción de cereales ha quedado por
bajo de las previsiones en un 9
por 100 ; la de la carne ha sido
inferior en un 27 por 100, y la de
la leche, en un 24 por 100.

Por la prensa soviética y por las
declaraciones de Kruschev se ha
averiguado que las estadísticas ofi-
ciales consignan datos erróneos y
exagerados en el sentido alcista,
se han dado casos de directores de
fincas colectivas que han compra-
do productos para hacer las entre-

gas absurdamente previstas en los
planes.

Sin embargo, no es de suponer
que se Ileve una doble estadística,
una para la propaganda y otra pa-
ra el servicio interior de informa-
ción, y que esta última indique
una tendencia contraria a la pu-
blicada. Lo más posible es que las
estadísticas sean erróneas por el
mal sistema de elaborar;as. Como
las cifras están en una cierta re-
lación unas con otras, es proba-
ble que reflejen una cierta situación
bastante próxima a la realidad y
que las diferencias no sean dema-
siados grandes para que no hayan
sido descubiertas y corregidas.

No obstante todas estas consi-
deraciones, queda el hecho de que
el cuadro exterior del desarrollo
de la agricultura soviética les ofre-
ce ocasión a los mismos dirigentes
de estar descontentos. Este des-
contento proviene, generalmente,
de pretender obtener aumentos de
producción no de índices norma-
:es, sino de índices superiores a
los que el estado actual de la eco-
nomia y la técnica, en las regio-
nes donde se aplican los planes,
permiten.

Para comprender el fallo de '.a
agricultura soviética se comparan
Frecuentemente las producciones
por Ha de Rusia y de los países
europeos, por ejemplo, con las de
la Alemania federal, y resulta que
en Rusia la producción media por
Ha de cereales es de 10 Qm, en
tanto que en la Alemania Occiden-
tal es de 30 quintales métricos. Es-
to es un gran error, pues las con-
diciones naturales son distintas
completamente. En Rusia, una
gran parte de los cereales se cul-

tivan en zonas de escasa pluviosi-
dad, y en estas zonas secas el em-
pleo de fertilizantes artificiales,
yue han contribuido grandemente
al incremento de la agricultura
centroeuropea, en las tierras rusas
tienen una limitada aplicación y
eficacia. Como es sabido, en :as
zonas secas donde no existe agua
suficiente para el riego, significa
una fertilización mineral, en años
secos, antes una reducción que
un incremen^o de la cosecha. Sólo
puede compararse la producción
cereal soviética con la de los te-
rritorios semiáridos, por ejemplo,
el Oeste medio de los Estados
Unidos, Canadá, Argentina o Aus-
tralia, territorios en los que gene-
ralmente puede calcu'arse una pro-
ducción media anual de cereales
de 12 a 15 Qm por hectárea.

En la producción de tubérculos
y raíces las cosechas soviéticas si
se pueden comparar con las de la
Europa central, y esta comparación
rnuestra que, efectivamente, la
producción rusa viene a ser la mi-
tad proximamente por hectárea de
la de la Europa central, aunque en
los últimos años ha sufrido un no-
table incremento.

Respecto a la productividad, la
comparación sólo puede hacerse
con muchas limitaciones, pues sólo
es válida para paínes que estén en
el mismo grado del proceso de
transformación demográfica, Al
ñnal de este proceso está la sepa-
ración de la superpoblación rural
y un aproximado equilibrio entre
la ciudad y el campo. En los paí-
ses en que este eyuilibrio no se ha
alcanzado obligatoriamente (no só-
lo como resultado de escasa pro-
ductividad, sino también como he-
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rencia del pasado) la población por
unidad de superficie es mayor que
la necesaria y la productividad
por unidad laboral (obrero) es, por
tanto, menor que la óptima. 1-lay,
pues, que tener en cuenta que en
los Estados Unidos solamente el
10 por 140 de la población trabaja
en la agricultura, mientras que en
la U.R.S.S., por el contrario, se
ocupa en la producción agrícola el
4^0 por ICO de la población activa.
Este tanto por ciento también a
descendido en treinta años en la
Unión Soviética del 80 por ICO en
1930 al 40 por 100 en 1960, lo que
significa que la evo!ución demo-
gráfica se ha realizado a una ce-
leridad, si los datos son ciertos, sin
comparación hasta ahora. Un au-
mento de la productiv:dad viene
determinado en gran pro;oorción
por la rapidez con que disminuye
la parte de la población rural qie
se dedica a la p oducción agríco^a
con relación a la población total
activa.

El número de obreros agrícolas
de los kolchozes no ^e regula por
la real necesidad teórica según el
grado de intensidad de la explota-
ción, estado de mecanización y
otras ncrmas de rendimiento por
unidad laboral. Debe tenerse en
cuenta que los ko^chozes proceden
de las explotaciones campesinas y
han recogido toda la población ru-
ral de estas explotaciones y que
poco a poco van deshaciéndose del
z^ersonal no necesario a medida
que se va produciendo la evolu-
ción demográfica. Al mismo tiem-
po, la emigración masculina hacia
la industria y las ciudades ha ori-
ginado que la mano de obra prin-
cipal sean las mujeres y luego los
ancianos, inválidos y niños.

Si la productividad laboral en
la agricultura de la U.R.S.S. de
repente se elevara al grado de la
norteamericana sobrarían millones
de obreros agrícolas, para los
cuales habría que habilitar otros
puestos de trabajo, y como hoy
en la agricultura rvsa, en ciertos
lugares más bien existe una falta
de mano de obra que un exceso,
esto es una clara s:ñal de que los
rendimientos del trabajo s^n muy
cortos.

Especial es la situación de los
sowchozes (fincas del Estado), en
las cuales la recluta de mano de

obra se hace con arreg'.o a las ne-
cesidades reales. ^i se compara la
productividad de estas explotscio-
nes con las normas de las naciones
occidentales, apenas si se pueden
poner reparos fundamentales. Pero
también aquí se presenta un pano-
rama desfavorable, pues se de-
muestra que pese a un escaso
rendimiento de la mano de obra,
se trata también de faltas sistemá-
ticas de la agricultura soviética.

Respecto a estas faltas sistemá-
ticas existe una diferencia entre el
sector kolchoziano y el sowchzia-
no. Cuando se hab:a de un fracaso
del sistema agrario soviético por
la total impotencia del comun^smo
ruso en el terreno agrícola, se ha-
bla, en primer lugar, de los espe-
ciales problemas de la explotación
co'.ectiva, para los cuales todavía
r,o ha podido encontrarse una so-
lución apropiada. Se trata, ante
todo del problema, entre los inte-
reses de la economía kolchoziana
y de la economía privada parce-
laria de los obreros colectivos de
encontrar una síntesis y además
enccntrar un procedimiento para
all.anar las dificultades para la re-
muneración y distribución de los
productos entre los campesinos co-
Iectivos que ofrezca un estímu'.o
para el rendimiento.

Las dificultades en el terreno de
la agricultura evidentemente son
un factor para juzgar la situación
política de la Unión Soviética que
debe tomarse en serio, pero sería
falso el deducir consecuencias exa-
geradas, como se hace aquí y allá
en Occidente. Se tiene la opinión
que el sistema de kolchozes ha
fracasado completamente y que el

abandono de este sistema Ilevaría
a un aumento de la producción
agrícola. Es de observ.^r, empero,
que en la agricultura soviética hoy
la parte del sector sowchozes au-
menta constantemente. Para los
principales productos agrícolas, los
cereales, esta participación ha su-
bido al 40 por I C0 ; para otres p^ o-
ductos agrícolas está entre el 10 y
el 20 por 1C0.

Exp'.otaciones estatales que se
trabajan con obreros y obreras
asalariados las hay en todas par-
tes del mundo, y si se explotan
con éxito depende de las condi-
ciones naturales y económicas y
de las facultades d.el dirigente de
la explotación. En tanto que en
los sowchozes soviéticos se trata
de faltas debidas al sistema, son,

en general, faltas genera'.es del or-
den económico y social, no faltas
de una típica forma soviélica de
explotación. Cuanto más impor-

tancia toma el sector sowchozes y
el acercamiento entre kolchozes y
cowchozes progresa, tant^ más ha-
úría que considerar un fracaso dc
la agricultura soviética como un
fracaso del orden económico y so-
cial actual del país. Si n^ se ex-
cluye la posibiiidad de alcanzar
en la producción progresos cuan-
titativos ,en la economía soviética,
a pesar de las faltas debidas al sis-
tema, también puede presumirse
que se consiga ser alcanzados en
la agricultura. En el futuro, tam-
bién la agricultura, a consecuencia
de las faltas debidas al sistema,
tendrá que luchar en gran aes difi-
cultades, para cuyo juici^ se han
de utilizar los patrones y rnediclas
adecuados.

IL-PORTUGAL MEJORA SU AGRICLILTURA

En estos últimos tiempos la
prensa internacional se ha ocu-
pado mucho de Portugal con mo-
tivo de la udescolonización», la
rapiña de Goa por parte de la In-
dia y las visitas del Jefe del Esta-
do, el Almirante Amér'co Tho-
mas, a las provincias portugueses
africanas, pero todos los esfuerzos
porhugueses no serán suficientes si
detrás de estas provincias ultra-
marinas no existe una patria ma-
dre potente y sana en su econo-

mia. El Dr. Oliveira Salazar, que
rige :os destinos de la nación her-
mana desde hace más de un ci a:-
to de siglo, salvándola del caos en
que vivía y salvando lo que se lla-
maba ael imperio coloniah^, aun-
que por su origen y por los siglos
de administración portuguesa, en
realidad las posesiones portuguesas
eran tratadas y administradas co-
mo verdaderas provincias lusita-
nas, como se está viendo y com-
probando actualmente, y donde
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loe nativoa, tanto como los metro-
politanos, se sentían y sienten
portugueses con amor f:lial a la
madre patria.

La necesidad de una mayor po-
tencia económica se ha sentido en

el seno del partido único de la
unión nacional y se discute sobre

la modificación y modernización
de la industria básica : la agricul-
tura. En la Asamblea se proclama
que la modernizac:ón de la agri-

cultura más que capital necesita
hombres : siempre en las discusio-
nes se hace notar que precisamen-
te el 45 por 100 de la población
activa está dedicada a la agricul-
tura y, sin embargo, solamente
produce el 25 por 100 del produc-
to social. Es, pues, necesario ha-
cer que la agricultura se haga ren-
table.

Para esto, se dice, que so!amen-
te deben cultivarse con cereale.s
los buenos suelos. El Estado debe
dir:gir sus auxilios a la repob'ación
forestal, especialmente con euca-
liptos, de todos aquellos suelos po-
bres, pero una repoblación en gran
estilo. En las tierras aptas estable-
cer una agricultura de calidad, con
variedades de frutas y hortalizas
selectas. Estos son los argumentos
que se esgrimen en el debate.

Como en nuestro país, se hace
propaganda en Portugal por que
se emprenda una colonización in-
terior, concentrando las parcelas
enanas del Norte y mejorando aún
el sistema de arrendamientos que
r:ge en el Sur desde 1963.

Para los trabajadores del cam-
po se han instituído nuevos con-
tratos colectivos, a fin de evitar el
éxodo rural, sobre todo en las pro-
vincias del Norte.

Los 10.000 portugueses que pa-
rece ser que trabajan en Alemania
no constituyen más que el 1 por
100 de los trabajadores extranje-
ros. En Francia trabajan 60.000
(con las familias, 130.000) como
obreros agrícolas, cocineras, sir-
vientas, etc., y que, por lo general
se quedan allí, pero no constituyen
sino una fracción mínima de obre-
ros extranjeros.

Mot:vos y lugares para una me-
jora de la agricultura portuguesa
los hay siempre. Los portugueses
hacen todo a conciencia y bien y
comienzan su mejora por la edu-

cación fundamental de la juventud
eQrícola desde la escuela.

Como solamentc el 50 por 100
de las importaciones se cubren con
las exportaciones, y entre éstas do-
minan los productos agríco'as, y
como Portugal, además, ocupa en
la E. F. T. A. (Zona de comercio
libre), con sus frutas y naranjas,
una posición equivalente a la de
Italia en el M. C. E., se ven en la
agricultura buenas ocasiones de
mejorar su comercio.

Estas consideraciones hicieron
pensar en el Plan de Alentejo, un
plan de instalación de nuevos re-
gadíos y colonización que estuvo
parado durante algún tiempo, y
ahora, con créditos concedidos por
la Alemania Occidental, está ya
en marcha. Este plan para riego
de esta provincia del sur de Por-
tugal alcanza a los 150 millones
de marcos (unos 8.250 millones de
pesetas o 4.000 millanes de escu-
dos). Este proyecto no solamente
fert':lizará con el agua de] riego
un territorio sediento, sino que por
el empleo de modernos métodos
de cultivo y nuevas alternativas y
p^antaciones se esperan obtener
productos de calidad. Se cultivárá
también remolacha, lo que dará
una cierta independencia de la
importación de azúcar de caña de
las pravincias africanas.

La instalación de la empresa ln-
ter-Agro, que funciona desde 1963.
en la que ha invertido Braiitigan
de Heidelberg un millón de mar-
cos alemanes, produce diariamen-
te 25 toneladas de verduras dese-
cadas para fabricación de sopas
y grandes cocinas. La total pro-
ducción se exportará, desde la ce-
bolla hasta el apio. La gran Com-
pañía Nacional Unión F a b r i 1
(C. U. F.) hará lo mismo y ha en-
cargado tres instalac:ones de fa-
bricación.

Un sueco proporciona, desde
hace a^gún tiempo, para los inver-
naderos, medio millón de esquejes
de claveles, que se plantarán en
20 hectáreas junto a Vila Franca.

Parece ser que la Griine Woche
(semana verde alemana) ha entu-
siasmado a altos funcionarios del
Ministerio de Agricultura de Por-
tugal y ha creado un ambiente de
reQeneración de la a^r:cultura por-
tuguesa. La empresa Fino-Werke,
en Andernach, construye una se-

gunda instalación de desecación
de verduras y hortalizas para la
preparación de sopas en una su-
perficie de I.000 Ha de cultivo.
Las máquinas de Braiitigan tienen
una capacidad para la elaboración
de los productos de 2.000 hectá-
reas.

Para esta clase de producción y
explotación de la tierra se esta-
blecerán contratos con los agricul-
tores prop:cios, que estarán aseso-
rados por técnicos alemanes. EI
sol, con el clima marítimo, creará
una producción, por ejemplo, de

tomate, mucho mejor que los ita-
lianos ; todas las grandes empre-
sas suizas, entre ellas la Nestle,
compran solamente allí.

Otros planes privados se propo-
nen la instalación de cu'tivos fru-
tales, sobre todo manzanas, melo-
cotones y fresa en forma intensi-
va. La fresa fresca se exportará
por avión a fines de marzo. Los
espárragos tempranos se pueden
recolectar en campo libre a prin-
cip:os de marzo.

Empresar:os particulares ensa-
yan siempre nuevos aprovecha-
mientos. Las conservas de melo-
cotón se exportan en gran canti-
dad a Suiza.

El Instituto Max-Plank, estable-
cido en Hamburgo, ha verificado
experiencias para hallar las mejo-
res variedades de fresa.

En todas partes hay motivo de
satisfacción. Los tratamientos por
herbicidas hormonales aligera las
labores de escarda y son esparci-
dos por av:ón. Muchos miles de
hectáreas son tratadas también por
avión contra el oidium ; los fruta-
les también disfrutan de este mo-
derno tratamiento, así como los
hombres y animales que respiran
estos tóxicos.

Todo muy moderno. Se procu-
ra meter en las mentes de los agri-
cultores la idea cooperativa y se
negocia por el Ministerio de Agri-
cultura portugués que el Gob:erno
alemán insta'.e una finca modelo
con ayuda técnica alemana. EI Mi-
nisterio piensa, según se dice, en
la región de Fund^o, en el Nor-
deste, y quiere modernizar el cul-
tivo frutal de esta región.

Como amantes de la nación her-
mana, deseamos de todo corazón
que ten^a el éxito que merece.

PROVinus
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INFO R MA Cl 0 N A M^RICA N
1. PRODUCTO QUE EVITA LA EROSIiÓN

Científicos ingleses han descu-
bierto, y están probando con éxi-

to, un producto que aplicado a
las arenas sueltas de tierras desér-
ticas forrnan una capa protectora
que tiene un doble efecto benefi-
cioso: evita la erosión por el vien-
to y da consistencia a la capa su-
perficial de arena haciéndola es-
table frente a la acción de las llu-
vias torrenciales. En definitiva,
ambas finalidades tienden a con-
seguir una capa de tierra superfi-
cial estable que permite cultivar
en suelos cuya inconsistencia lo
haría imposible en condiciones
normales.

En pruebas hechas en el desier-
to se ha conseguido hacer germi-
n:rr y crecer semillas de varias
plantas en tierras donde no se co-
nocía vegetación alguna. Guisan-
[es, lechugas y cebollas se han
producido satisfactoriamente en
tierras desérticas, improductivas
antes de aplicarlas el tratamiento
en cuestión.

El producto estabilizador de sue-
los consiste en una mezcla cons-
fituida por nueve partes de aceite
mineral y una parte de goma elás-
tica (latex). El resultado de esta
rnezcla aplicado sobre el suelo,
fcrma una pelícu'.a fina de goma
que cubre la superficie impidiendo
el movimiento de las arenas y per-
rnitiendo la germinación de las se-
millas y el crecimiento de las
plantas en lugares naturalmente
desérticos e improductivos.

A (^:onnectrcut), ha lanzado al mer-
cado un aparato portátil con el

11. ^.A VENTILACIIÓN DE LOS SILOS

FORRAJEROS

Como consecuencia de las fer-
mentaciones o en su caso, cuando
tengan lugar por unas ma'.as con-
diciones del ensilado, las putre-
facciones, que tienen lugar en la
masa de forraje, se producen ga-
ses, unos nocivos y otros inocuos
para las personas que, al entrar en
los silos, pueden respirarlos.

Particularmente el bióxMdo de
nitrógeno se acumula en los silos
cuando el forraje almacenado con-
tiene nitratos, llegando en ocasio-
nes a concentraciones peligrosas
para personas o anima'_es que lo
respiran.

Según recomienda el doctor
George Garner, Profesor de quí-
mica agrícola de la Universidad de
Missouri (EE. UU.), para evitar tal
peligro los silos deberán estar pro-
vistos de un ventilador extractor,
que se hará funcionar de diez a
veinte minutos antes de entrar en
estos locales. Por acumularse tales
gases nocivos en las capas inferio-
res, los obreros que deban pene-
trar no bajarán hasta la superficie
del ensilado mientras las puertas o
huecos de ventilaciónd le parte
baja no se abran, de manera que
no puedan quedar gases pesados
estancados en el interior.

I I I. O N D A S ULTR.4S^ÓNIC.4S PARA

F.VAI.UAR LA GRASA Y CARNE EN ANI-

MALES VIVOS

En Estados Unidos, la firma
Branson Instrument, de Bethels

que se emiten ondas ultrasónicas
que permiten medir el grosor de
grasa y carne en el ganado en
vivo.

Aplicado el aparato al animal y
puesto en funcionamiento, lanza
ondas de alta frecuencia hacia su
interior, ondas que al ser refleja-
das por las capas de grasa y car-
ne son recogidas y registradas en
el aparato, indicando el grosor de
dichas capas en función del tiem-
po y la velocidad que las ondas
tardaron en pasar y ser reflejadas
en los tejidos del animal.

La información que ofrece 'a fir-
ma diseñadora y constructora a:ra-
de que para manejar tal apara-
to no es preciso ningí^n adiestra-
miento especial.

^t'. NUEV^OS RESULTADOS CON FL

HERBICIDA DECAMI:^L.

No hace mucho informábamos
en estas páginas de lo^ resultados
obtenidos en experiencias efectua-
das en Colorado (Eŭ.. L!U.) con un
derivado del 2,4-D (2 - 4 diclofe-
noxiacético), empleado como her-
bicida con el nombre de ^^Deca-
mine». Hoy, y como nota comple-
ment.aria a aquella información.
traemos la noticia de nuevas ex-
periencias con dicho herbicida,
realizadas ahora en New Jersey
(Estados Unidos}.

Como se sabe, e informábamos
con anterioridad, el ^^Decaminen
actúa con eficacia especialmente
por su poder de persistencia, de-
bido a su <mo volatilidadn.

En las experiencias últimamente
realizadas por agrónomos de la

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

n BARATA POB 8U C06T0.

n PBACTICA POK 8U GRAN B1^11TDIMIBNTO.

n INCOMPAAABI.n POR LA CALIDAD Dn LOB AC^ITBO LOGltADOB

Pms nr^oB>^e i ag^sn^e^ :

MARRODAN Y REZOLA, 5. A. - INGENIEROS
A P A R T A D O 2 ^ASEO DEL PRADO, 40
LOG R O Ñ O MADRID
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Estación Experimental Agrícola
de Rutgers (New Jersey), se ob-
tuvieron los mejores resultados
cuando se aplicó el producto a ra-
zón de dos libras/acre, un mes dea-
pués de la germinación o apari-
ción de las malas hierbas.

Donde mejores resultados se
consiguieron fue en cultivos de
^naiz, caña de azúcar y pastos,
combatiéndose las malas hierbas
de hoja ancha con resultados que,
como decimos, permiten concebir
las mejores esperanzas en el nue-
vo producto herbicida.

V. LL AMONIACO l' LAS ENFERME-

UAllES RESPIRATORIAS DE. LAS

GALLINAS

Técnicos avícolas de la Univer-
sidad de Wisconsion (EE. UU.), al
estudiar las causas y remedios de
las enfermedades crónicas respira-
torias de las aves de corral han en-
contrado que una de las causas
principales de tales trastornos era
la presencia de elevadas cantida-
des de amoníaco en el aire confi-
nado en los gallineros.

Han manifestado que una con-
centración de vapor de amoníaco
en el aire del interior de los galli-
neros, de 200 partes por millón
produce un inmediato y evidente
malestar, afectando los pulmones
de las aves en pocos días. Con una
concentración 10 veces menor de
amoníaco en el aire los efectos per-
judiciales tardaron en hacerse vi-
sib:es treinta días.

-T^odas las aves que se sometie-
ron a las condiciones de la expe-
riencia, es decir, que vivieron más

o menos tiempo en gallineres c
locales de aire viciado por vapor
de amoníaco a diversas concentra-
ciones, sufrieron trastornos respi-
ratorios, de las que estuvieron li-
bres otros lotes testigos que vivie-
ron en un ambiente de aire sano
no viciado.

De todo ello se deduce la con-
veniencia de disponer los galline-
ros con suficiente ventilación pa-
ra evitar la acumulación de gases
nocivos dentro de los locales de
cria.

Vl. ESTADOS UNIDOS PRODUCE SE-

MILLA DE ALFALFA PARA ALEMAMA

Los prados de alfalfa alemanes
se nutren en un 90 por 100 de la
semilla procedente, de importacio-
nes extranjeras. Debido a que la
mayoría de tales semillas produci-
das fuera de Alemania no tienen
un buen poder germinativo en este
país, la producción de alfalfa ha
venido decreciendo progresiva-
mente durante los últimos diez
años, habiendo quedado la super-
ficie dedicada a esta leguminosa
reducida a un 50 por 100 de la que
se sembraba antes.

Con objeto de solucionar este
problema, el Gobierno Federal
concertó en el año 1958 un acuer-
do comercial con los EE. UU, por
el que agricultores norteamericanos
se comprometian a producir se-
milla de alfalfa con destino a cu-
brir las necesidades alemanas.

Respecto a tales semillas, obte-
nidas últimamente en EE. liU.,
pruebas efectuadas en Alemania,

han demostrado que hay muy es-
casa diferencia entre sus rendi-
mientos y los que se obtienen de
las semillas de alfalfa producidas
en tierra alemana.

El pasado año los agricultores
norteamericanos produjeron la
cuarta parte de la semilla de al-
falfa empleada en Alemania, sem-
brando a tal fin I.491 acres de esta
leguminosa y recogiendo 742.745
libras de semilla.

^%11. GÓMO ECONOMIZAR IIENO

Después de segado el forraje,
se suele dejar en el mismo prado
antes de rastrillarlo y empacarlo,
con objeto de que pierda parte del
agua y pueda almacenarse o en-
silarse antes de darlo al ganado.
sin peligro de putrefacción.

fl-écnicos agrónomos de la Es-
tación Experimental Agrícola de
California afirman, como resulta-
do de observaciones efectuadas en
dicho estado norteamericano, que
aproximadamente un 35 por 100
del heno se pierde al rastrillar y
almacenar o ensilar estando el fo-
rraje muy seco.

En cambio, si el forraje está se-
co cuando se rastrilla y húmedo al
empacarlo, las pérdidas se redu-
cen a un 25 por 100.

Por último, el procedimiento
que recomiendan para que las pér-
didas no pasen de un 4 por 100,
es rastrillar el forraje cuando en
las primeras horas de la mariana
está mojado por el rocío y empa-
carlo o almacenarlo sólo cuando
quede totalmente seco.

P^evéngase de/ frío y de /a seqaía,.. !
...swa!/swdo lo^ra/ea

rerdes oew

conservación perteots

economía

facilidad de empleo

` ^v ov^ik^r en el EMS/LAJE

hbraoado por LABf3RATQRIO LlNB80R S. A• Pu+ntton4 fl6-^0^ - BAR^fL®NA-b
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CONGRESOS CEL^BRADOS
I. SEXTO CONGRESO DE INGENIERÍA

R,URAL

En Lausanne se ha celebrado el
VI Congreso de la Commission ln-
ternational de G é n i e R u r a 1
(C. l. G. R.), que ha reunido re-
presentantes de 47 países. Ha sido
singularmente significativa la par-
ticipación norteamerícana, la ja-
ponesa, la de Sudamérica y los
nuevos países africanos. Presidió
la representación española el In-
geniero agrónomo don Guillermo
Castañón Albertos, quien en la

sección aEconomía del Riegon pre-
sentó una ponencia sobre el pre-
cio del agua de riego en función de
diversos parámetros (modo de ven-
ta de lagua, sistemas de riego, et-
cétera).

Otros temas discutidos abarca-
ban -entre otros- los títulos si-
guientes: riegos de complemento
en zonas húmedas ; técnicas re-
cientes para la ejecución de los
trabajos de drenaje por canaliza-
ciones subterráneas ; incidencias
técnicas y económicas de los tra-
bajos de hidráulica agrícola sobre
la concepción y la ejecución de la3
operaciones de concentración par-
celaria ; técnica de conservación
del agua subterránea en las zonas
áridas y semiáridas ; estudios bio-
climáticos en los alojamientos de
ganado ; la mano de obra, el equi-
po y la automación de los esta-
blos ; electrificación y mecaniza-
ción de los trabajos en los aloja-
mientos para ganado ; mecaniza-
ción del cultivo y de la recolección
del maíz ; utilización cooperativa
de máquinas, etc.

Las publicaciones de este Con-
greso pueden solicitarse a la Aso-
ciacicín Nacional de Ingenieros
Agrónomos, General Goded, 38,
Madrid-4.

Incluido en las publicaciones fi-

gura un trabajo sobre «Cálculo au-
tomático de las corrientes de
aguan, del que es autor el Ingenie-
ro agrónomo don José Ramón
Marcet Roig, presentado al pre-
mio Armand Blanc, que fue dis-
tinguido con una recompensa es-
pecial por no ajustarse al tema
ningvno de los trabajos presenta-
dos y quedar desierto el mencio-
nado premio.

Al terminar el Congreso de Lau-
sanne fue celebrada la Asamblea
General de la C. I. G. R, con el
principal objeto de elegir presi-
dente, siendo designado don Ela-
dio Aranda Heredia, Profesor de
la Escuela Técnica Superior de ln-
genieros Agrónomos. En conse-
cuencia, durante el período de su
mandato, la sede de la C. l. G. R.
quedará radicada en Madrid.

II. DÉCIMOCUARTO CONGRESO DEL

COMITÉ EUROPEO DEL CULTIVO

DEL LÚPULO

Se ha celebrado en París este
Congreso europeo, al cual asis-
tieron Delegados de doce países.

En este Congreso se reunie-
ron las diversas Comisiones cien-
tíficas, técnicas y económicas,
dándose a conocer el desenvol-
vimiento del cultivo de1 lúpulo
en los países integrantes de este
Comité Europeo, y a su vez se
premiaron con la concesión de
la Orden del Mérito Houblonnier
a las perso.nas más destacadas
en el último año, correspondien-
do en España al Ingeniero agró-
nomo señor Fernández Urquiza,
así como a los señores Sevilla y
Suárez Alonso.

A este Congreso asistió la De-
legación de la S. A. E. del Fo-
mento del Lúpulo, presidida por
su director, señor Arcenegui.

EI diagnóstico de las necésidades nutritivas de las plantas
En este campo de la investiga-

ció.n agronómica parece ser que
los rusos y los franceses han pre-
conizado sendos métodos con
una base teórica muy análoga,
cuya aplicación práctica puede

ser una bonita solución a pro-
blema de tanto interés para una
agricultura necesitada de susten-
tarse en realidades científicas.

Ambos sistemas se han ensa-
yado y se practican ya en Fran-

cia. E1 primero a que nos refe-
rimos, y del que dio noticia el
"Eoletín Informativo de la Unión
Española de Explosivos", se de-
be al ruso Magnitski y fue ensa-
yado con éxito en la región fran-
c:sa de Las Landas en cultivos
de p:ztata, avena y maíz.

Su fundamento consiste en
analizar la savia circulante por
un órgano determinado, según
la planta de que se trate, e.n
condiciones fijadas en cada ca-
so parti c u 1 a r. Su utilización
comprende un estudio previo
para cada planta agrícola, de
cttyas concentraciones óptimas
en los principales elementos nu-
tri.ti.vos, segím su estado vege-
tativo, habrán de sacarse curvas
representativas con las que se
puedan comparar los resultados
obtenidos en un análisis dado.
Tales curvas se habrán contrui-
do a base de la obtención de me-
dias representativas determina-
das en un elevado número de
análisis.

Particularmente ha resultado
útil este sistema para determi-
nar los efectos conseguidos con
la aportación de fertilizantes
complementarios, habiéndose al-
canzado una gran se^nsibilidad.

La aplicación práctica del sis-
trucción de las curvas que nos
trucción de las cuervas que nos
servir.^n de término de compara-
ción, exige una clasificación de
valores que^ se relacione en tér-
minos concretos con la gravedad
de la carencia observada para
poder en cada caso recomendar
el tratamiento a seguir.

También se practica en Fran-
cia el sistema llamado de "diag-
nóstico foliar", el cual se^ debe a
los profesores Lagatu y Maume,
de la Escuela Nacional Superior
Agronómica de Montpellier.

Consiste simplemente, como su
nombre indica, en analizar las
hojas de la planta en cuestión
para de^termi,nar cuantitativa-
mente las concentraciones en ni-
trógeno, fósforo y potasa, es de-
cir, las cantidades de estos ele-
mentos que han sido asimilados
por el vegetal. D,, esta manera
se llega a determinar la cuan-
tía de la carencia y la cantidad
y clase, de los abonos a emplear
para remediarla.
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Este segundo método se está
empleando a escala comercial en
Francia, con pleno éxito, princi-
palmente en viticultura y fruti-
cultura. Otros varios países han
adoptado el sistema del que se
valen para diagnosticar caren-
cias nutritivas en cultivos fruta-
les, vid, olivo, maíz, etc.

En Francia los éxitos obteni-
dos han movido a la creación de
un laboratorio cooperativo es-
pecializado, con el que colaboran
los organismos oficiales agríco-
las de aquel país y organizacio-
nes profesionales como el Insti-
tutc Técnico de^l Vino. Numero-

sos viticultores franceses han
conseguido, gracias al asesora-
miento de este organismo, mejo-
rar cualitativa y cuantitativa-
mente la producción de sus viñe-
dos. La toma de muestras de las
vides para enviar a los labora-
torios han de hacerse según unas
directrices concretas que son co-
municadas a los viticultores que
lo solicitan. Los precios de los
análisis representan una inver-
sión económica y rentable, te-
niendo en cuenta los re^sultados
prácticos obtenidos.

MAGÓN

LA PRODUCCION MUNDIAL DE LUPULO
La producción mundial de lú-

pulo en la campaña 1963-64 al-
canzó la c a n t i d a d récord de
915.100 Qm., un 13 por 100 más
que en 1962-63 y un 10 por 100
más que el récord anterior de
1959-60. En la Europa orie.ntal,
sobre todo en Checoslovaquia,
los rendimientos por Ha. supe-
raron los normales, aunque sin
alcanzar a los de Europa occi-
dental y Estados Unidos. El va-
lor medio más alto en la Europa
oriental lo alcanzó Yugoslavia,
con 1.278 kg;!Ha. ; en otros paí-
ses fue de unos 1.134 kg;'Ha y al-
gunos apenas alcanzaron 467 ki-
1 o g r a mos/Ha. Contrari amente,
la producción media en los Esta-
dos Unidos y en la REpública Fe-
deral Alemana fue de 1.700 kilo-
gramos/Ha. ; Inglaterra y Fran-
cia, de unos 1.360 kg/Ha., du-
rante el período de 1956-60. En
Francia se alcanzó en 1963 la me-
jor cosecha dE los últimos diez

años, con 1.758 kg/Ha., y tam-
bié.n Bélgica y la República Fe-
deral superaron la media del úl-
timo quinquenio. Las heladas
tardías, vientos y sequías causa-
ron en Tasmania, la principal
región australiana p r o d u c tora
del lúpulo, daños sensibles, con
lo que la cosecha recogida a pri-
me^ros de 1964 fue inferior en un
tercio a la del año precedente.
Según la situación actual de los
cultivos en Europa y en Estados
Unidos, la cosecha de lúpulo en
1964-65 p e r m a n e c erá estable ;
ciertamente, la superficie culti-
vada en la Europa oriental no
ha variado, pero el invierno frío
y la primavera húmeda y fres-
ca han retardado el desarrollo y
causaron daños en las raíces en
varias zonas. La producción del
lúpulo en los principales países
productores del mundo ha sido
en los últimos años la siguiente
( en miles de Qm.) :

1956-60 1961 1962 1963

Australia . . . . . . . . . . . . . 16,3 16,7 17,2 11,3
Alemania occidental . . . . . 168;8 129,0 154,1 180,0
Alemania oriental . . . . . . . 10,6 9,1 14,7 19,0
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . 13,1 10,0 12,2 27,5
Checoslovaquia . . . . . . . . 59,0 58,5 71,0 90,0
España . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 5,6 8,2 11,6
Estados Unidos . . . . . . . . . 205,9 160,8 200,6 233,2
Francia . . . . . . . . . . . . . . . 20,6 19,5 15,6 23,1
Gran Bretaña . . . . . . . . . . 124,7 101,6 135,5 140,4
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . 10,8 15,7 16,6 21,0
Polonia . . . . . . . . . . . . . . . 13,5 19,8 21,0 25,8
U. R. S. S . . . . . . . . . . . . . . . 50,0 63,0 60,0 60,0
Yugoslavia . . . . . . . . . . . . 36,3 52,6 52,5 49,0

Mzcndo total . . . . . . 747,8 686,6 807,7 915,1

la Iluvia, vehículo de
radiactividad atmosféríca

Según informa el Servicio de
EYtensión Agrícola de la Univer-
sidad de Puerto Rico, la mayor
parte de la radiactividad acu-
mulada en las plantas proviene
de la lluvia. TalES conclusiones
han sido dadas a conocer des-
pués de que científicos del Ser-
vicio de Investigación Agrícola
(S. I. A.), del Departamento Fe-
deral de Agricultura, han con-
cluido importa:^te exp^rienciu en
este sentido.

Como parte de los esfuerzos
que esta organización hace en la
actualidad para d e f e n d e r los
productos agrícolas de los efec-
tos de la radiactividad atmosfé-
rica, cada vez mayor, y para con-
trolar las dosis radiactivas en los
productos alimenticios, los cien-
tíficos del S. I. A. están estudian-
do cómo la radiactividad se mue-
ve y acumula en las plantas.

Las experiencias indican que
la fuente principal del estroncio-
90 en los vegetales es la radiacti-
vidad atmosférica depositada en
las hojas dc 1as plantas y que la
lluvia juega un importante pa-
pel como vehículo del material
radiactivo.

Otras experiencias llevadas a
cabo en Florida ,y California vie-
nen a confirmar estos extremos.
En Florida, por ejemplo, se ha
encontrado que el estrancio-90
a u m e n t a extraordinariamentc
en las plantas durante los perío-
dos de lluvias, excepto cuando
éstas son muy pequeñas. Es de-
cir, que la cantidad de estron-
cio-90 (principal elemento radi-
activo encontrado en las plan-
tas) acumulado en los vegetales
es directamente proporcional a
la superficie de hoja de los mis-
mos (follaje) y a la intensidad
de la lluvia caída.

N'o obstante, en todas las cx-
periencias a que nos hemos rcfc-
rido las cantidades de estroncio
encontrado en las plantas estu-
vo siempre por debajo de los ni-
veles establecidos por el Conse-
jo de Radiación como peligrosos
para la salud del hombre.

MAGÓN
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POR TIERRAS
La Mancha informa en estos

días finales del año 1964, el que
después de trescientos sesenta y
seis días, y puestos a componer
estadísticas, poco bueno podemos
decir en su honor. Ha habido más
malo que bueno, en el buen decir
de los labradores que se dicen en-
terados, y en verdad que si pu-
dieran ponerse en una balanza los
resultados obtenidos en todas las
producciones que estas tierras rin-
den, saldría perdiendo sin lugar a
dudas.

Con excepción de la cosecha
uvera, que ha superado al año
anterior, y se ha recogido una de
las mayores cosechas del siglo, el
resto ha sido deficitario. También
hay que mencionar la cosecha al-
godonera, pero se siembra mucho
menos algodón que hace diez años
por los motivos que los explotado-
res sabrán. Todo lo demás, la co-
secha cerealista, que pesa muy
acusadamente en la agricultura
manchega, los patatares y como
colofón la cosecha de aceituna,
bien poco habrá que agradecer a
este finido año que pasará a la
historia como buen superproduc-
tor de vino, pero ave de mal agiie-
ro para el aceite, y el pan, y los
piensos, y las judías y garbanzos,
y Ias lentejas que tan bien iban a
estas tierras : Un desastre sin ho-
mologación, pero desast^ e que ha
podido plasmarse en las ment^s
de labrador y que nunca podrá
olvidar por lo que de ruinoso ha
resultado para sus economías. Que
santa gloria lleve.

En estos momentos de informar
podemos decir que se ha supera-
do la crisis que tan seriamente
amenazaba al campo cereal de to-
da la Mancha sin distinción. Las
aguas no quieren mostrarse pródi-
gas con el campo, y ensaya a crear
sequías y proporcionar sustos al
agricultor. La sementera está sa-
liendo a flote ]o mismo que un
niño canijo, que cuesta 1]ios y
ayuda para sacarlo adelante. Ha

MANCHEOAS
caído la mínima cantidad posible
y las siembras han dado un respi-
ro. Se aprecia general satisfacción
en los ambientes camperos por el
favorable cambio del tiempo que
se muestra benigno nada más que
con el cereal, pues para las plan-
tas de raíces hondas, como el vi-
ñedo y otras especies arbóreas, ta-
les como el olivo, almendro y
otros frutales, no es todo bueno
para ellos y ellas, pues las hume-
dades no han llegado, al menos
hasta ahora, a la profundidad exi-
gible.

Esta fase de la germinación de
los sembrados tardíos se ha sal-
vado nada más que en lo justo.
La Mancha está dando el menor
porcentaje pluviométrico de la na-
ción, pero esa desesperación ha
pasado y se conciben esperanzas
que pueden redondearse si quiere
^eguir lloviendo. Se tiene confian-
za de que la tierra se haya calado
lo suficiente hasta llegar a:as si-
mientes para imprimirles la ya tar-
dante germinación o revitalización
de lo nacido en condiciones har-
to deplorables. El cortezón de los
surcos se ha ablandado lo sufi-
ciente para dar salida a los tier-
nos tallos, pero, amigos, no sal-
drán a la superficie aquellos gra-
nos que se perdieron para siem-
pre. Queda en el aire esa incógni-
ta que nadie puede presumir cómo
ha de derivar, si hacia el bien
o hacia el mal. Todavía hacen fal-
ta lluvias para que estos terrenos
pardos, duros y ásperos de la Man-
cha se encuentren en condiciones
para realizar una eficiente labor
de arad.a en estas fechas otoñales
qce matarían tanta mala hierba
como el campo cría sin fertilizan-
tes ni nada. Puede decirse que es-
tas labores de otoño son como
una escarda de tipo general que
a, todo llega bien, al viñedo y a
las nuevas barbecheras. Se lleva
mucho retraso, esa es la verdad,
en eapera de las aguas y de sus
efectos para yue esas labores del

tractor y de la yunta rindan como
es el deseo de estos hombres sen-
cillos que están deseando trabajar
a fuerro como ellos saben hacerlo.
Veremos cómo empieza el año
nuevo, y el mejor obsequio que
podria proporcionar al hombre del
campo, pero con resonancias ge-
nerales aunque sean del pueblo,
era que se trocaran los fríos y hie-
los por un enero de aguas que no
pudieran los hombres salir al cam-
po porque todo se pusiera im-
practicable. Eso sería el mejor re-
galo de Reyes.

La poda sigve su marcha sin
apenas interrupciones, pero, como
es sabido, en el campo hay hom-
bres, también muy sabido, valga el
pareado, que encuentran muchas
anormalidades según van podan-
do. Una de ellas es predecir que
la cosecha del año que viene -de
uva, concretamente- va a ser in-
ferior a la pasada. Se basan no so-
lamente en que no ha llovido des-
pués de vendimias, por cuyo mo-
tivo la rama no se ha regranado
como corresponda a estas fechas,
con el consiguiente déficit de vita-
lidad de los pulgares que han de
echar el sarmiento y después la
uva. El otro detalle es que obser-
van al podar que la pámpana no
se cae al suelo. Está como adheri-
da al sarmiento ; algo así como el
ciclo de sequedad ha quedado in-
terrumpido por los hielos que ca-
yeron a principios de noviembre,
en fin que se ven cosas raras que
a estos hombres que tanto saben
del campo no les gustan. Lo que
tengan de verdad y de razón estos
vaticinios ya lo veremos con el
tiempo y lo plasmaremos en estas
'.íneas por eso de que nuestros lec-
tores sepan lo que por el campo
ocurre. Eso no puede quedar en
el misterio y ha de saberse. Oja-
lá y se equivocaran.

Habíamos pasado por alto el in-
formar de los mercados deI cereal,
y lo hacemos gustosos para cono-
cimiento general. Estos mercados
se encuentran influenciados por la
ininterrumpidz importación de gra-
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^ Para recibir sin cargo catálogos y precios, dirigirse a IMAD, Apartado 21. Valencia
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nos similares a los nuestros, y co-
mo consecuencia lógica están im-
pedidos de mostrar sus ansias de
e^evación en las cotizaciones si se
lienen en cuenta ]as ]eyes .inque-
brantables de la oferta y la de-
manda, y de si la cosecha fue bue-
na o mala. Todo está frenado por
las malas o por las buenas. y las

transacciones se producen c o n
gran pesadez. No hay esa alegría,
o por lo menos naturalidad que en
estos negocios y a estas alturas
han existido siempre, y el cariz
que :os piensos presentan es el si-

guiente : Las cebadas se encuen-

tran por las 4,20-4,25 para clase
segunda o de poco peso específi-
co, y entre 4,80 y 4,90 para ceba-

das carnosas selectas, de las

que hay muy poquitas este año.
De los maíces diremos que en ma-
zorca o panocha se pagan sobre
las 3,25 pesetas kilo ; que limpio

el grano se paga entre las 4,30 y

4,35. Los famosos yeros naciona-
les por las 7 pesetas, y los de im-

portación, a los que se llaman
pomposamente latirus, a 6, pero
es peor material. Las vezas están
por las 7 pesetas ; las pocas al-
mortas que hay se pagan por las
6,75 y 6,80. Los chícharos, entre
6.25 y 6.50. Las habas, por las 7;
el panizo, por las 6-6,25 ; el sogo,
entre 4,50 y 4,60 ; las lentejas para
siembra, sobre las 12 pesetas kilo.
Luego vienen las judías blancas de
la tierra, muy famosas por cierto,
que se pagan entre las 14,25 y

14,50, y los garbanzos, también

del terruño, que los hay desde 9
a 15 pesetas ki'.o, según tamaño

y cochura.
Aunque el terreno se encuentra

muy duro, esta gente del campo
se ha impuesto la obligación de
trabajar aunque les cueste más
trabajo, y ahora están arrancando
cepas o descepando, como se dice
en el argot técnico, y lo que pasa,

que muchas cepas se tronchan
por donde no deben y habrá que
sanear el terreno quitando esos es-
torbos, a base de pala de azadón.
También están reponiendo el vi-
ñedo plantado el año pasado y que

falló por cualquier circunstancia.
Usan también para rayar las nue-
vas plantaciones de majuelo ese
arado moderno y tan potente que
se conoce con e] nombre de ecZo-

pon, que realiza labores muy pro-
fundas, rompe los bajos del terre-
no donde ha de ir el sarmiento,
con la particularidad de que no
saca a la superficie las tierras ca-
lizas que el propio arado }ra que-
brantado. Es del mayor interés y
conveniencia el uso de este nue^ o
arado, pues cuando hasta los más
escépticos lo emplean, es dato
más çue suficiente de que su efi-
cacia se ha demostrado. Poco a
poco hi:a la vieja el copo, y eso
le pasa al labrador, que se va acli-
matando a los procedimientos mo-
dernos porque los encuentra muy
convenientes. Ahora también se
cstán haciendo pruebas con un re-
formado arado, mejor dicho, ver-
tedera, que con un estudiado aco-
plamiento supletorio queda en con-
diciones de labrar las viñas en
unas condiciones tan especiales
que no solamente labra sino que
también mulle el terreno de la ce-
pa que siempre ha tenido que ser
mullido por la mano del hombre.
Son pequeños detalles, como el del
ccrompesarmientos», debidos al in-
genio humano, tendente al ahorro
de la mano de obra, y se están
consiguiendo cosas muy buenas.

Y pasamos a hablar de los vi-
no:. en la actualidad y de sus mer-
cados y de cuantos acontecimien-
tos se viven en la Mancha. Empe-
zaremos por decir que el merca-
do de los vinos comunes s^ en-
cuentra muy fortalecido, y es de-
bido, sin duda alguna, a la in:er-
vención de la Comisión de Com-
pras de Excedentes de Vino, que
ha hecho e; prodigio de dignificar
y al mismo tiempo robustecer este
apartado de los vinos al que algu-
nos miran por encima de las gafas
con un marcado escepticismo. Los
vinos tienen ya mucha categoría
en los ambientes nacionales. Es

indudable que el Estado les pres-
ta la atención que merecen, pre-
cisamente porque es apartado de
la agricultura que pesa muy acu-
sadamente en las economías na-
cionales. Por e^o es hoy motivo
de actualidad y porque su rique-
za viníco'a lo merece.

Los mercados del vino común
han llegado a estar muy cerca de
las treinta y una p°setas el hecto-
litro para vinos en rama, pero en
estos momentos de informar le es
doloroso al corre^ponsal decir que
estos precios han sido rebajados
y se encuentran por las 29,50 y las
30. En estos ambientes del vino se
hacen comentario3 de mil mane-
ras, pero se recarga la opinión en
el sentido de que la demora en sa-
tisfacer sus pagos son contrapro-
ducentes a la buena fama adqui-
rida por esta Comisión de Com-
pras, en la que todo el mundo ha
confiado y confía -s'n lugar a du-
das- en sus procedimientos. Aho-
ra se dice que ]a repetida Comi-
sión de Compras ha hecho públi-
co que para el 15 de enero habrá
quedado todo pagado, y esta me-
dida habrá de reportar muy bue-
nas impresiones y nuevos compro-
misos de vinicultores para que este
organismo se haga cargo de sus
vinos. Entonces se habrá normali-
zado su marcha.

Y damos por terminada esta in-
formación, que es la que cierra el

año 1964. Desde estas líneas, y co-
mo cuando aparezca ya estaremos
dentro del 1965, es deseo vivísimo
del que este artículo firma que el
nuevo año sea portador de todo
género de venturas a los sufridos
lectores que aguantaron estas in-
terminables crónicas. Perdón si en
algo lesioné opiniones, y mil feli-
cidades a todos. Que así sea.

Melchor Dfnz-P ŭ t^Iés Pirv^é.s
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Resumen de la situación de campos y cosechas
(Redactado y publicado por el 5ervicio de Estadística del Ministerio de Agricultura)

EL TIEMPO

Durante la primera semana de
noviembre se produjeron Iluvias en
toda la Península y Baleares, alcan-
zando las mayores intensidades en
los Pirineos catalanes, Cantábrico,
Galicia, Alto Ebro y Andalucía.

Posteriormente, las lluvias se
concentraron sobre la Meseta su-
perior, Alto Ebro, Cantábrico y
Galicia, para reducirse a finales
de la primera quincena sobre las
dos últimas zonas.

La segunda quincena del mes
ha sid.o acentuadamente seca, con
nieblas matinales en Galicia, Can-
tábrico, Valle del Ebro• Levante,
La Mancha y Andalucía.

Durante la primera quincena los
seis Observatorios que recogieron
más lluvia fueron : San Fernando
(con 127 mm), Sevilla (76), Ma-
hón (74), Tarifa (69), Igueldo (69)
y Ciudad Real (64). Los seis que
menos fueron : Zamora (con 1 mm),
Salamanca (1), Santa Cruz de Te-
nerife (2), Palencia, Valladolid y
Avila con 5 mm, en todas ellas.
Como término de comparación,
Madrid figura con 17.

En la segunda quincena, los sei^
Observatorios que más lluvia acu-
saron han sido Santander (con
87 mm), Gijón (68), Punta Galea
(63), Santiago (47), Coruña (27) y
Vigo (17).

En los Observatorios de Valen-
cia, Alicante, Murcia, Córdoba,
Granada• Málaga, Almería y Te-
nerife no se recogió ni una gota
de agua. Como término de com-
paración, Madrid figura con 2 mm.
Es curioso, a lo largo de todo el
mes, lo poco que ha llovido en
Galicia, contra lo que suele ser
frecuente.

Las temperaturas se han mante-
nido buenas, siendo la máxima 27"
en Alicante y Murcia durante los
días 14 y 15, y la mínima, Alba-
cete y Salamanca, los días 21 y
23, con 4° bajo cero.

CEREALES Y LEGUMBRES

El mes de noviembre tuvo dos
facetas completamente opuestas,
en Io que a sementera se refiere.

Por un lado, las lluvias y tempe-
raturas favorables de la primera
mitad hicieron que, en las regiones
en las que el retraso era más acu-
sado, se aceleraran las faenas de
siembra, especialmente en Anda-
lucía, Extremadura, Levante y Ca-
taluña. La persistente sequía de la
segunda mitad del mes hizo cam-
biar el signo que ofrecía la pri-

mera. Volvieron a retraerse las
siembras en Levante ; en Castilla
la Vieja y región leonesa se acusa-
ron los efectos de la íalta de hu-
medad y en Andalucía disminuyó
el ritmo de actividad de la semen-
tera. Continuaron las buenas con-
diciones, sin embargo, en Aragón.
Cataluña, Logroño^ Navarra y Ga-
licia. A finales del mes, las ope-
raciones de siembra estaban en

fase avanzada en ambas Casti-
llas, región leonesa y Extremadu-
ra, y se desarrollaban con plena
actividad en Cataluña, Aragón, Lo-
groño, Navarra y Galicia. En Le-
vante y Andalucía, por las causas
citadas, el ritmo era más lento.

Los cinco días transcurridos de
diciembre, en el momento en que
redactamos estas notas, no acu-
san, en cuanto al tiempo, variedad
respecto al que reinó en la últi-
ma decena de noviembre.

La nascencia es buena en Cata-
luña, Aragón, Galicia y algunas
comarcas andaluzas y castellanas.
Las siembras tempranas están me-
jor que las tardías, a pesar de que
el descenso de temperat.ura ha de-
tenido el desarrollo de las prime-
ras, las cuales, no obstante, enrai-
zan vigorosamente, siendo ésta
una de las razones que explican la
coincidencia de las mejores cose-
chas cereales en el centro de Es-
paña con los inviernos secos• aun-
que éste realmente lo está siendo
en demasía.

Con respecto al mes anterior,
las perspectivas de los cereales y
leguminosas de otoño han mejora-
do en Ciudad Real, Cuenca, So-
ria, Burgos, Badajoz, Castellón,
Barcelona, Gerona, Alava y Pon-
tevedra. En cambio, han empeo-
rado en Madrid, Guadalajara, Va-
lladolid, Zamora, Salamanca, Jaén,
Murcia y Las Palmas. No acusan

variación sensible en Avila, León,
Cáceres, Sevilla, Almería^ Valen-
cia, Baleares, Lérida, Huesca, Te-
ruel, Oviedo, Lugo, Coruña y
Clrense.

Con relación al año anterior, en
líneas generales, son peores las
persepctivas en Castilla la Vieja,
región leonesa, Andalucía orien ^
tal y Levante ; mejores en Galicia
y análogas en el resto.

Con más detalle, diremos que
han mejorado en Ciudad Real,
Cuenca, Soria, Burgos, Alava, Lu-
go, Pontevedra^ León, Badajoz y
Huesca. Son, por el contrario, peo-
res en Las Palmas, Almería, Mur-
cia, Va]encia, ^l^eruel, Zamora,
Salamanca, Palencia, Valladolid,
Avila, Madrid, Toledo, Cáceres y
Jaén. Y sensiblemente iguales en
Baleares, Barcelona, Gerona, Lé-
rida, Castellón, Guadalajara• Ovie-
do, Coruña y Orense.

Finalizó prácticamente la reco-
lección del maíz, que en las zonas
del litoral Cantábrico y Galicia se
produjo hasta finales de mes. Se
confirman los rendimientos satis-
factorios obtenidos en general,
aunque en Asturias, Santander,
Galicia y Vascongadas se presen-
tan desiguales.

Con relación al año anterior, la
cosecha ha sido mayor en general,
y a excepción de Levante y Ara-
gón, donde se calcula una mejor
producción, y en las tres regiones
antes mencionadas, en el resto de
las zonas productoras la cosecha se
presenta francamente buena.

V I ÑEDO

Con la terminación de las faenas
de recolección en las comarcas más
atrasadas de Aragón finalizó en
este mes la vendimia. La calidad
de los mostos es muy buena y lo>
rendimientos han sido superiore^
a los previstos. También el grado
resulta elevado, por lo que todos
los 'factores se han combinado pa-
ra hacer de esta cosecha la mayor
y la mejor de los últimos tiempos.
Se procede en algunas regiones del
N'brte de España a la poda de las
cepas.
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Prosigue la recolección de uva
de mesa procedentc del Sureste.
Se confirman los rendimientos sa-
tisfactorios de la variedad «Oha-
nes». Las desfavorables condicio-
nes meteorológicas últimamente
registradas han hecho que la upo-
dredumbre ^ris» cause daños de
consideración al fruto de la va-
riedad ccAledo», de la provincia de
Alicante.

Con respecto al mes anterior,
los viñedos han mejorado en Ciu-
dad Real y han empeorado en
Castellón. No acusan variedad sen-
sible en Murcia, Valencia, Gero-
na, Lérida, Huesca, Teruel^ Valla-
dolid, Guadalajara, Avila, Sevilla
y ^rense.

Con relación al año anterior,
por estas mismas fechas, los viñe-
dos están mejor en Lérida, Gero-
na, Valencia, Ciudad Real. Peor
en Castellón, Murcia, Avila y Gua-
dalajara. Sin variación sensible en
Valladolid, Sevilla, Huesca, Te-

ruel y Orense.

C~L.IVAR

Finalizó la recolección de acei-
tuna de verdeo en algunas zonas
más retrasadas de Extremadura y
Castilla la Vieja. Los resultados
han venido a confirmar las de6-
cientes impresiones reflejadas en
los meses anteriores.

Se procedió, durante la segun-
da quincena del mes, a la recolec-
ción de aceituna para almazara en
Andalucía, Levante^ Extremadura
y Cataluña. También se ha pro-
cedido a la recogida del fruto caí-
do. Las condiciones meteorológi-
cas han permitido que las faenas
se realicen con normalidad. Las
impresiones pesimistas respecto a
la escasez de fruto en todas las
regiones se han visto agravadas
en Andalucía oriental a causa de
los ataques de mosca. En Andalu-
cía, donde también la sequía ha
hecho que el fruto no alcance pe-
so, se quedó la aceituna arrugada
en amplias zonas. Como sabemos,
la cosecha es una de las menores
de los últimos veinticinco años.

Ni siquiera una provincia acusa
mejoría en los olivares, respecto al
mes anterior. Por el contrario, han
empeorado en Baleares, Murcia,
Valencia, Castellón, Almería, Gra-

nada, Jaén, Albacete, Córdoba,
Toledo, Madrid y Cáceres. No hay
variación sensible en Logroño, Na-
varra, Zaragoza, Teruel, Huesca^
Lérida, Gerona, Barcelona, Tarra-
gona, Málaga, Sevilla, Huelva,
$adajoz, Avila, Ciudad R e a 1,
Cuenca y Guadalajara.

Respecto al año anterior, por
estas mismas fechas, los olivares
están mejor únicamente en Léri-
da ; igual en Huesca, Huelva y
Avila y, sin duda, peor en Madrid,
Guadalajara, Toledo^ Ciudad Real,
Cuenca, Albacete, Jaén, Granada,
Málaga, Almería, Murcia, Valen-
cia, Castellón, Baleares, Barcelo-
na, Gerona, Teruel, Zaragoza, Na-
varra, Logroño, Cáceres, Bada-
joz, Sevilla y Córdoba.

FRUTALES

Con tiempo favorable se reco-
gen los agrios en Levante, Anda-
lucía y Cataluña. La cosecha de
naranja es inferior a la que se pre-
veía a principios de la campaña
en Levante y Andalucía oriental.

La producción de limón es muy
buena y se confirman las previsio-
nes de cosecha óptima en la pro-
vincia de Murcia.

Ha comenzado la exportación
de naranja y prosigue la de man-
darina.

C,on respecto al mes anterior^
son mejores las perspectivas para
los agrios en Murcia y Baleares.
lguales en Sevilla, Valencia y Cas-

tellón. Comparando con el año an-
terior, por estas mismas fechas, te-
nemos impresión favorable en
Murcia, desfavorable en Castellón
y sensiblemente la misma en Se-
villa, Valencia y Baleares.

Ha finalizado la recolección de
manzanas, siendo muy inferior la
producción a la del año pasado.

Las dificultades de agua para
riego hacen esperar peores pers-
pectivas de producción de plátanos
en Canarias, aunque los rendi-
mientos actuales son satisfactorios.

Se realizan podas de frutales y
se preparan las plantaciones.

Los frutales en general han me-
jorarlo, en comparación con el mes
anterior, en Murcia y Pontevedra.
Han empeorado en Madrid y Se-
govia y están sensiblemente igual
en Cuenca, Avila, Huelva, Mála-

ga, Valencia, Castellón, Gerona,
Lérida, Huesca, Guipúzcoa, As-
turias y Lugo.

Respecto al año anterior, por
estas mismas fechas^ están mejor en
Pontevedra, Guipúzcoa, Lérida y
Murcia. Peor en Madrid, Segovia,
Huelva y Asturias. Y sensiblemen-
te igual en Cuenca, Avila, Málaga,
Valencia, Castellón, Gerona, Hues-
ca y Lugo.

HORTALfZAS

También en Canarias la escasez
de agua para riego hace prever
que se reduzca la producción de
las variedades más adelantadas del
tomate de invierno. El que se re-
coge en la actualidad está dando
buenos rendimientos. En Levan-
te continúa su recolección y ex-
portación.

Los cultivos de huerta y de re-
gadío en general, respecto al mes
anterior, han mejorado en Alba-
cete, León y Pontevedra. Han em-
peorado en Madrid, Jaén, Murcia
y Coruña. Y están sensiblemente
igual en Toledo, Cuenca, Sala-
manca, Huelva, Sevilla^ Granada,
Málaga, Lérida, Huesca, Nava-
rra, Guipúzcoa, Vizcaya, Asturias
y Lugo.

Con relación al año anterior por
estas mismas fechas, dichos culti-
vos han mejorado en Salamanca,
Granada, Lérida, Lugo y Ponte-
vedra. Han empeorado en Madrid,
Albacete, Jaén Murcia, Navarra,
Guipúzcoa, Vizcaya, CWiedo y
Coruña. Sin variación sensible en
Huesca, León^ Cuenca, Toledo,
Huelva, Sevilla y Málaga.

PATATA

Las buenas condiciones meteo-
ro'.ógicas han permitido que las
faenas de recolección de la pata-
ta tardía se efectúen con normali-
dad. Finalizó esta operación en An-
dalucía, Castilla la Vieja, región
leonesa, Galicia, Asturias y San-
tander y continuaba, a finales de
mes, en estado avanzado en Cas-
tilla la Nueva y Levante.

La superficie plantada ha sido
menor que la del año anterior, y
como los rendimientos obtcn'dos
son apreciablemente inferiores, la
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cosecha resulta algo menos de un
80 por I00 de la de la campaña pa-
sada. Destacan algunas regiones
por sus disminuciones de produc-
ción unitaria respecto a las obteni-
das el año anterior, entre ellas las
más significativas son : Logroño,
Navarra, Vascongada, Andalucía,
Castilla y Levante. En ]as regiones
del litoral Cantábrico, si bien se
presentan algo inferiores a las del
añ.o precedente ,las últ.imas lluvias
mejoraron el estado del cultivo,
aunque en la zona de patata de
siembra son francamente bajos.

Se preparan los terrenos para la
nlantación de las variedades extra-
°:empranas en Andalucía oriental
y algunas zonas de Galicia. En Ca-
narias se efectúan operaciones de
plantación, que se vieron dificulta-
das a causa de la sequía.

Con respecto al mes anterior^ los
patatales han mejorado en Gero-
na, Burgos y Albacete. Han em-
peorado en Toledo, Madrid, Se-
govia, Valladolid y Lugo. Se en-
cuentran sensiblemente igual en
Asturias, Alava, Navarra, Lérida,
Barcelona, Baleares, Castellón,
Valencia, Murcia, Málaga, Grana-
da, Sevilla, 'Ciudad Real, Guada-
lajara, Cuenca, Soria^ Avi'.a, Pa-
lencia y Salamanca.

Si comparamos con el año ante-

rior por estas mismas fechas, te-
nemos signo más en Lérida, Ba-
leares y Soria. Singo menos en To-
ledo, Madrid, Guadalajara, Alba-
c.ete, Segovia, Avila, Palencia, Va-
Il.adolid, Salamanca, Burgos, Na-
varra, Alava, Oviedo y Lugo. Si-

tuación equivalente en Ciudad

Real, Cuenca, Sevilla, Granada,
Málaga, Murcia, Valencia, Caste-
llón, Barcelona y Gerona.

REMOLACHA AZUCARERA

Aunque la sequía padecida du-
rante gran parte del mes entorpe-
ció la recogida de remolacha azu-
carera, debido a la dureza del te-
rreno, estas faenas se realizan con
actividad en todas las regiones.
Los rendimientos son buenos, su-
perando a los del año anterior en
general y la raíz está en buen es-
tado, porque no se han producido
los encharcamientos que por estas
épocas suelen ser causa de pérdi-
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das apreciables. A excepción de
Logroño y Navarra, donde los ren-
dimientos son inferiores a los del
año anterior, porque la sequía afec-
tó al desarrollo de esta raíz, en el
resto de las regiones más impor-
tantes las producciones unitarias y
la cosecha total, superarán las
de la campaña precedente.

Con respecto a] mes anterior, los
remolachares han mejorado en
Burgos, León, Navarra y Alava.
Están peor en Segovia, y sensible-
mente igual en Teruel, Zaragoza,
Logroño, Huesca, Lérida, Ciudad
Real, Toledo, Madrid, Guadalaja-

ra, Cuenca, Soria, Avila, Vallado-
lid, 7_amora, Salamanca• Sevilla,
Jaén, Granada, Málaga y Almc-
ría.

Con relación al año anterior por
estas mismas fechas las plantacio
nes de remolacha están mejor en
Navarra, Lérida, Almería, Mála-
ga, Granada, Jaén, Toledo, Soria,
Burgos, Valladolid, Zamora y Sa-
lamanca. Puede decirse lo con-
trario de Guadalajara, Segovia, ^I'e-
ruel, Logroño y Alava. Situación
semejante en Ciudad Real, Ma-
drid, Cuenca^ Avila, León, Sevi-
lla, Huesca y Zaragoza.

Movimiento de 1^ersonal
11GliNIERUS AGRO\O11OS

JrcbiGaciones.-Don Juan Rodríguer
Sardiña y dun Félix López (rarvia.

Supr^rrrv^.merarzo.s.-I)on .losÉ^ Luis
Slartínez Lasheras (L'anco l^ipoteca-
rio), do q L6teban Rivas Cladera (I'la-
gas), don Lduardo ^Iiranrlsr Gonzáler,

(C. Hi<lrogr^ifica lluerol, don iV9anuel
Ajamil Ferrando (('onccntracicín I'ar-
celaria), don Antonio Alonso 'Palave-
rano (Concentración Parcelaria), don

Luis Mateo de Arenaza (Servicio Na-
cional del Trigo), don ^nrique Mín-
guez López (P:agas), don Antonio S^ín-
chez IViolina (Plagas), don Francisco

^Ianuel Sarasola Sancho (L N. I. A.l,
don :Alanuel Valdivia Ureria (1. N. I. A.l
^' don h'ernando Iícnríquez de Luna
Trcviñ^ (1. N. I.).

A.^rrnsoe.-A Presidente del ('onsc-
jo Superior Agronómico, don Francis-
co Stinc^her Herrero; a Vicepresiden-
te del ('r>nse.to Superior Agronómico.
don Jos ŭ' R. García de Angulo Ro-
mero; a ('onse.lero Inspector Gcneral.
don Eladio Aeensio Villa; a In,^^enie-
ro .Iefe de pr;mera clase, don I.oren-
fio ('id Uómez Rodulfo, don Enrique
^le la (.uardia lzquierdo (S.) .y don
I)anicl Trueba Hernaiz; a ingeniero
]efe de segunda clase, don I.e^p^ldo
\tass±eu Orozco, don Santiago Fscar-
tín Romanos (S.)> don Julio Pérez
G^uintano (5.1, don José Miguel Galvan

Xrirt^irceos. - I^on Manuel I'r^rc^i
13r^'an López y don I^'ranciscn lapá-
rragn l.linas.

hrprr..o,c. - I)on I^:nrirtue Mínl;ucv.
I,ópez, don Carlos Uíaz I:imil, clnn
1^ rancisco 11;^nuel tiarasola Sancho,
rlon \',inti ^ \'a!^1 ^^'a l?r^•frn, ricm I^:n-
rictur^ \-;n.q;ts Pineda, rir,n l'^u•los I'r^-
rez-'\ie^va Al,aacal, don Ulrrnuel Arru-
>'o Varel q y rlon I^ ranci^cr, Javier i49ar-
tínei ^;ínrhez-Arjona.

.A^urrtbrrrnr;rrrtos.-('onsc.ícrn Inspcc-
tnr r;cneral. con funcir",n r^<^lusi^•a-

menle inspectora, don I^'Fli^ I)íaz 'I'r,-
I^sann ^' rlon Il;rmr"m Irnru^';r 'I'oln-
sana.

Destirto,ti.-A la .lcfutur;i .4.gronrínii-

ca de ( ár?iz, ^lrm 1^'r^rnandr, C;,rcí;r

Delgadu 13c1: a la Jr'f;itur;, :1,c;ron^i-

mica dr 1'onlevedra, dun .lo;r^ Anloniu

Sáenz Ill^hre; ;il Ins(ilulo lacional

de invcstignc:ones A,qrnncím`cas, dnn

Jos^ IV7;urucl Cil d^^ Atitwi;inr, 1{„-

dri,>;áf ^ .

I'I^71{I'I'uti AGI{I('1)I,Ati Irl:l. 1^_5'1'.AI^O

Fu/lr^rirrairr,lu.-llon Junn M;iuurl
t'ndino Ylartris.

Irrb^lr,rrurr^^s.- f:rm Ilila,'ir, Jr^stí^

S,u^lz lir^ul;i A"azriuer, dnn f^'r'hpr^

Or^h;indo (lch;indn, pnr inil^osibilidad

1'ís!ca. ^^ rinu l;r^rvas'^^ Gr^,mcr. Garcíu.

Sttpr','rtnrrtrrur'ue.- L`ou I{r^iinlfo 'Po-
Rello (S.l >' don Fmilio Góngora Ga- rreir°o Jacinlo fl N. (`.,, rlnñ;t lieatriz
lera ; a Ingeniero primero, don Ma- F^ernández-I'ello ^^ínr•her ( I). G. h:co-
nuel Antrín hlázquez ( S.), dnn Vicen- nomíal ^' don V"'.cen'c ltoccta (lstr^s
te Andrí^^u I'astor ISI, don Lui^ Me- IServicins 5uclr,a
Ilado I3raun ( S.), d^n [^idro García F,.rvrrfr^r,r'n t'o'a,7'nrrrr- -I,r^r"^;r .luli;,
del 13arrio y Ambrosy ( 5.1, don Ricar- López 1^Inestre.
do l^espujol Trenor, don Rafael Car- A,er^rrr.c^.ti.-A I'criln tittpr^r'nr rlc pri-
cía Payá ( S.), don José María Gcímez nter q cl^ive, dr,n I^idrr, Alt,n.^^r, rir^ J^te-
^' Calvo ( SJ, don Luis Candel Fábre- ^l^na 1'^qucrns: ;, I'cr!ir, ^urr^, `r,r dc
gat (S.l, don Aurelio Ruiz Marlí- sequnrl;t rla<c, rlnt^ Ju,^n I'^^r^^n^it (^rin-

nez (S-> ^• don hernando Acedo Ric^ z;ílcr; a I'c, In \1a^^,r rlc pl'ituera
Semprum. c In^c, ^lun .)r,.^^^ I{uiz I{ttir,.



LOS MERCADOS DE PATATAS
GENERALIDADES

El mercado se encuentra abaste-
cido, tanto por la salida de patata
nacional como por las importacio-
nes que í^ltimamente han aumen-

tado notablemente estabilizando
los precios y en algunos casos pro-
duciéndose cesiones en los mismos

Según C. A. T. en 30 provincias

se han producido exceso de la
oferta sobre la demanda, equilibrio
en I S y ligero exceso de la deman-
da sobre la oferta a otras cinco,
entre las que figuran con mayor
desequilibrio las dos provincias ca-
narias.

Los precios se han mantenido
casi invariables, en todo caso con
una ligera tendencia a la baja
para el público, y ofreciéndose
una amplia gama de precios según
procedencia y calidad, que si se
consideran las provincias insull-
res, varían desde un mínimo de
3,20 pesetas por kilogramo mayo-
rista en Vigo, hasta 7 pesetas la
variedad Arran Banner de produc-
ción local, en Palma de Mallorca.

En algunas zonas productoras,
todavía no muchas, es escasa la
patata nacional disponible para
comercializar, en parte, porque el
3gricultor desea obtener una prima
de conservación superior a las
mermas naturales, que la compen-
se de posibles riesgos y en cuya

especulación puede suceder que se
exceda al prolongar demasiado el
ustockage>> ; pero en general, como
se ha señalado antes, la posición
es claramente ofertante.

En cuanto a las legumbres existe
un mercado poco animado, par-
ticularmente en alubias, precios
estables y más bien altos para el
público, con gran predominio de la
oferta en la mayoría de las pro-
vincias.

En estas 1.egumbres la gama de
precios en función de la calidad
es amplísima ; así en jutlías al por
mayor puede obtenerse género con
saco desde 10 pesetas kilogramo
para la judía blanca manchega,
hasta 24 pesetas las blancas cri-
badas en León, sin contar las pro-
ducciones muy locales especiales,
como las fabes o de Tolosa, que
alcanzan mucho mayor precio.

En garbanzos ha desaparecido

a fin de mes '.a relativa animación
compradora que había al princi-
pio, s^ ha disipado, y hoy los pre-
cios varían al por mayor con saco
en origen desde un mínimo de 9,25
para los andaluces de 70-75 gr. a
un máximo de 18,50 los del mismo
origen de 44-46 gr.

SITUACI^ÓN EN LAS ISL.4S

Por razones fitosanitarias las is-
las suponen un mercado patatero
totalmente independiente y aisla-
do del de la Península, donde por
estas fechas todos los años coexis-
ten unas patatas locales de buena
cotización, porque son preferidas
por el público con más medios, y
otras patatas de importación del
Reino Unido e Irlanda, notable-
mente más baratas.

En Mallorca hay amplias exis-
tencias de Royal Kidney y muy
pocas de Arran Banner, lo que
hace sean importantes las diferen-
cias de precio entre ambas, pues
llegan a las 2 pesetas por kilo-
gramo.

En Tenerife, aunque hubo bue-
na cosecha principal, las exporta-
ciones a Las Palmas y a algunos
países africanos han disminuido los
stocks, prácticamente reducidos al
autoabastecimiento en el sector
rural, que supone 5-6 del consu-
mo, mientras que el sector urbano
se está abasteciendo de importa-
ciones inglesas, existiendo entre
unas y otras una diferencia de
precio para el público desde las
dos pesetas por kilogramo ; de he-
cho se ha producido un alza de
precios que se mantendrá, pues la
patata tardía local que aparece en
el mercado en diciembre ha teni-
do escasos rendimientos como con-
secuencia de la falta de lluvias ; el

cambio de coyuntura de mercado
se producirá el próximo marzo,
con el arranque de la patata tem-
prana.

LAS N^:PORTACIONES

Se han aumentado los volúme-
nes tle patata importada, cuyas va-
riedades se orientan esencialmente
hacia tipos de calidad, en los que
es más deficitaria la producción
nacional, lo que contribuye a un
desplazamiento del consumo de
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patata común hacia los sectores de
consumo de menor capacidad de
compra, y por tanto se p.oduce
un abaratamiento de esta patata,
que es indudablemente el efecto
principal de las actuales compras
al exterior ; esto hace que la dife-
rencia de precios a nivel de ma-
yorista entre tubérculos de calidad
y comunes sea del orden de 0,40
a I pesetas por kilogramo, y que

el púb:ico, por ejemplo en Ma-
drid, tenga acceso a patatas desde
un precio de 4 a un precio de 6
pesetas por kilogramo.

Es posible que el precio de la
patata en Europa aumente, dado
que sólo pocos países (Holanda,
Bélgica) tienen cosechas superiores
al año anterior ; por ello es posible
que se contemple la reducción
transitoria de derechos arancela-

rios, aunque el agricu:tor espera
que de llegarse a tal medida ex-
trema no se haga sin tener en
cuenta el precio de la patata de
calidad naciona^

LOS PRECIOS

Como se apuntó con anteriori-
dad, los precios en el campo se
han mantenido bastante estables,
habiendo en la Península precios
muy distintos, según calidad, in-
cluso en lugares re^ativamente pró-
ximos, como sucede en Burgos,
con niveles de hasta 4,50 pesetas
por kilogramo para la mejor patata
de calidad y de 2,70 pesetas para
patata común inferior en Santo Do-
mingo de la Calzada.

Los márgenes comerciales a ni-
vel mayorista se mantienen nor-
males, y según distancias de trans-
porte varían de 0,30 a 1,25 pese-
tas, pues en este escalón es pre-
cisamente el transporte el princi-
pal componente del margen, be-
neficiándose siempre el agricultor
más próximo a los grandes centros

de consumo.

Los márgenes de minorista se
siguen considerando altos, tenien-
do en cuenta el escaso período de
almacenaje y, por tanto, las mer-
mas que sufre el tubércu'_o y el rá-
pido ciclo de giro de la empresa,
aunque tan elevado margen se justi-
fica por la deficientísima estructura
técnica y dimensional del comer-
cio al por menor, que es aún más
grave que en el sector agrario,
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C A M P O

'

MA1'ORI51'A
TIINOHI8TAP L A !. A

Cel^ded Común Cnlidad ( omún Importnda

Aguilar de Campoó . 3,00-3,25
Alicante ... ... ... ... . 4,50 4,90
Almería ... ... ... ... . 4, 50
Barcelona ... ... ... . 4.50 3,90 4,25-4,35
B:lbao ... ... ... ... .. 4 30 3,90 4,25-4,50
Burgos ... ... ... ... . 4,00-4,50 3,00-3,25
Castellón ... ... ... .. 4^, 50-5,00 4,00 4, 50
Granada . .. .. . . . . . . . . 4.50-4,70
Guadalajara ... ... .. 3,10-4,00 -
León ... ... ... ... .. .. 3,10-3,20 - 3,60 -
Lérida ... ... ... ... . 3,10-3,20 - 3,80-4,00 4,75-5,00
Lugo ... ... ... ... ... . 2,80 -
Madrid ... ... ... ... . 4, I 0-4,20 5,00-5.50 4,00 4,50-5,00 4,50-6,50
Málaga ... ... ... ... . - 4,25-4,30 -
Murcia ... ... ... ... . 4, 50 - - 5,00-5,50
Orense ... ... ... ... . 2,90 2,65-2.75
Orihuela ... ... ... .. 4^, 50 - 4,90-5,00 5,00-5,50
Oviedo ... ... ... ... . 3,75 4,25 -

^ Royal 4 - Iloyal 4,50 Royal 5-6
Palma de Mallorca ... ... ) Arran 6,25 - Arran 6,75 Arran 7,5-8
Santander ... ... ... ... ... ... - - 4,25 3,90 4,50

Santa Cruz de Tenerife ... -
Local 5,50-7

- ^ Import. 4,70
Santo Domingo de Calzada. 2.70-2,90
Sevilla ... ... ... ... ... ... ... 4,00 4.25 4.50-5,00
Toledo ... ... ... ... ... ... ... 4,00-4,10 4,70 - -
Valencia ... ... ... ... ... ... 4,60 4,20 4,40 4,80 -
Vigo ... ... ... ... ... ... ... ... 3,60 3,20 - -

aunque hay que reconocer que la
patata es uno de los productos
agrarios menos desfavorecido por
estas estructuras deficientes y por
la imperfección de los canales co-
merciales.

El cuadro adjunto resume la si-
tuación Pn las plazas más impor-
tantes .

Los precios de las patatas ven-
didas en bolsa corresponden a ca-
lidad y se suelen envasar p•rinci-
palmente Bintje importada y Palo-
gán nacíonal, cuyas cotizaciones
por kilogramo al por mayor son :

Castellón : Palogán, 5 ptas.
Madrid : Bintje, 5,40-5,50.
Sevilla : Olalla, 4, 75.
Las cotizaciones de fin de mes

de las legumbres se señalan a con-
tinuación :

ALUBIAS

Mallorca : Gauxet, a I 3 pesetas
al agricultor y 14 con saco bordo
Palma.

Galicia : Núm. I, a I 2 ptas ; nú-
mero 2, a I 1, y núm. 3, a 10 pese-
tas por kilogramo con saco s/v.

Valencia: 14,50-I5,50 origen.
E1 Prat: 17-19 ptas. kg. sobre

domicilio comprador con saco.
León : Blancas cribadas gruesas,

21,50-22 ptas. kg. y con saco s/v. ;
íd. seleccionadas, 23,50-24 pesetas
kilogramo con saco s/v. ; redon-
dillas blancas cribadas gruesas,

16,70-17 pts. kg. con saco s/v. ;
redondillas blancas todo monte,
14,50,14,75 ptas. kg. con saco s/v. ;
pintas, 11,50-12,50 ptas. kg, con
saco s/v.

GARBANIZOS

Andalucía : Blancos arrugados,
44-46 grs. a 18,50-19 con saco s/v ;
íd. 54,56 a I 3- I 3.50 ; íd. 70-75, a
9,25-9,50.

La Mancha : Buena cochura, 60-
65 grs., a I I,50 con saco s/v. ;
ídem 55-60, a 13.

León : Todo monte, 80-90 grs., a
I 1- I 125 con saco s/v. ; íd. 90-100,
a 9,50-9,75.-J. N.
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1tASI^a CI?\1^:1:AI.I:S UI. I.A ACC'ION
l'U\t'I^:It'1'AU:\ 1':\hA I.A l'1{OI)I'C-

('ll)V \A('I(l^Al. U1^: l:.a\AI)O VA-

('['\O I)I^: ('AI{^I^.

l^:n el Rnlrlín ^)ficial d^rl F;stndo dcl
^lía l^t <1e novir^mhre de ]91i4 se puhli-

ca ruia (h•rien de la Presidencia, fecha
1R' rlel misrno nte.^, por la que se fijan
!us l^ases f;enernlr^s de la ncción con-
rertada para la producción nacional
rle k:uiadu var•unn de carne.

Las empresas afcetada; se entende-
r^ln divididas en un^dades dc produc-
ción t;annrTera ^^ matader^s genr^rales
fri,r;rn•íficns.

Acruín rn^;cr.f;•ran•^ r•ox r^srn^nrs
nF: rt;oouccuírr ui^ cnrrnno

t•.•^ctrr:o nF. caHnr•:

Las ent idartes que deseen ncngerse
a l^s heneficios dc la acción cnncerta-
^lrr deher^in c^mpr^meterse a curnplir
Ins ohli^aciones mínimas siKuientes:

1.^^ La dimensión mínirna de la ex-
pl^^lnción in^tivirlual o as^ciada habrá

rie ser de 30 cabezas de ^anado vacu-
no de mc^nos de veinte meses de edad,
rierlicaría.^ a la pmducciún de carne,
en rr^r;imen de eslabulaci^,n o mixto.

2.^ Las instalaciones y edificacio-
nes para mantenimien'o del indicado
r^^,^imen se aTustarán a los criterios
cle la tr^cnica morierna, conforme a las
cspecificaciones eslalr'ecidas por el V1i-
nisterio de At;rictiltura.

3.n Con inclependencia de las obli-
t;acicnes sanitaria, generales, el Vii-
nisterio de Ar;ricultura serialará ]as
condiciones y cuidados sanitarios apli-
calrles al ganado e instalaciones.

t.^^ Aplicación de un sistema de ali-
mentacicín equilihrada.

:^.' I.levar el adecuado control de
rendimiento (nacimientos, carac'erís-
t icas de la canal, etc.) de acuerdo con
las inaU^ucciones dictadas por cl \li-
nisterio de Agricultura.

G.a Or^entar en forma prot;resiva
su explotaciún hacia ]a producción del
tipn dc t;anad^ vacuno precoz p^u•a el
sacrificio.

7.+^ \a venrler ni sacrii'icar las re-
ses en t^rnto que las mismas no alcan-
cen el peso mínimo de 3:50 kilogramos
de peso vivo, sin autorizacibn expre-
sa de ]a Administración. ('uando por
la: características y condiciones de los
anirnales puedan ser utilizados como
ganado reproductor, se autorizará la

venta aun con peso inferior al límile
indicado.

ti.ti P'acilitur a la Administración el
c^^nocimieuto de los resultados técni-

co^ r3e la explotación.
9.^ Acreditar la disponibilidad de

recursos propios en la proporción que

se csp^c:fique en el acta del concier-
to para la tinanciación de las inver-
sionea y de los gastos de la explota-
ciún.

Las empresas de producción de ga-
nado vacuno que se acojan al régimen
de acción concertada ^ozarán de los
siguientes beneficios:

I. De orden fi.nanciero

1^ Subvención del 10 por 100 dcl
volumen de inversiones previs:o en
cdificios, instalaciones y equipos, crn^
cargo a créditos presupuestarios cxis-

tentes.
2.^ Crédito oficial, que puede lle-

t;ar hasta el 70 por 100 de las inver-
siones proyectadas, en defecto de ^tras
fuentes de financiación.

3.^> Crédito para la adquisición ^ir
ganados ,y capitales circulantes, c^^n
arreglo a las condiciones que se esta-
blezcan.

II. De orden fiscal

1.^ Expropiación forzosa de los te-
rrenos necesarios para su instalaciún
o ampLación e impnsición de servi-

dumbre de p:+so para vías de ncce^^^.
líneas de transporte y distribu< ión ^Ic
energía y canalizaciones de lí<tui^l^^^
o gase^ en los casos en que sen pre-
ciso.

2.^ Rcduccicín hasta el !15 por 1tt0
de los impuestos sit;uientes:

at Tmpuesto sobre lransmisi^nes
p.rtrimoniales y act^s juríd:cos rl^^cu-
mentados en cuanto a Ins act^:- de
constitución o de ampliación de r a-
pital de 1as sociedadea beneficiariae.

U) Impuesto general sobre el tr^í-
f',co de empresas para la adquisición
cle Lienes de equipo }- utillaje de pr:-
mera instalación, derechos arancela-
rios e impues'os de compen.ación de
gr:n^ámenes interiores que f;raven Li
imp^rtación de bienes de equipo ^luc^
nr^ se fahriqucn c:n Fapaña.

I?ste beneficio podr^í hacerse esten-
siv^ a los materiales ^^ productos que,
no produci^naose en España, se iru-
porten para su incorp^ración a biene^
de equipo quc se fahriquen en Espafia.

c) Cuota de la licencia fiscal du-
rantc el período de instalaciún.

.,. Libertad de amortización du-
rante el primer quinquenio.

4^ Aplicación de los beneficios u

que se refiere el artículo 1.^ del 1)e-
creto-Ley de 19 de octubre de ls^al,
es decir, reducciones de hasta un ma-

ximo del 95 por 100 en los tipos de
gravamen del impuesto sobre ]a ren-
ta del capital que f;r'ave los rendimien-
to^ de los empréstitos que emitan la,
empresas españolas ,y de los présta-
mos que las mismas concierten con

organismos internacionales o con Uan-
cos o instituciones financieras extran-

,ieras, cuando lo^ fondos oUtenidos se
destinen a financiar inversiones real-

mente nuevas.

Los beneficios anteriormente sefia-
lado sin plazo especial de duración se
concederán por un período que no ex-
ceda de cinco arios, prorrogables, y
cuando las circunstancias económicas
así lo acon^ejen, por otro período nn
superior al primero.

,.^ Reducción de hasta el 9:i por
100 de cua'.quier arbitrio o tasa de las
C'orporaciones municipales y provin-
ciales o de la Administracicín C'entral

y Organismos autónomos.

TIL 7)P ordr^r t^crricn

1^^ I'referencia para el asesora-
míento técnico y de formaciGn de los

ganaderos.

2.^' Preferencia para la utilización

de los (^entros Oficiales de Selección
y Experimentación Ganadera; Insemi-

nación Artificial, así como los del Ser-
^^ciio de ('atnpaña de Saneamiento Ga-

nadero.

3.^ T'referencia para la entrega por

la llirección General de Ganadería de

reprucluctores selectos.

1.^ Garantía de compra por parte
de la Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, con cargo a
sus fondos y a precios establecido^

peciridic^uuente por ]a Comisión lle-

legada del Gobierno para Asuntos L^co-
nómicos, a propuesta del \linisterio

de Agricultura, cou el ini'urme previo
del ytinisterio de Comercio y oída la
Or^anización Sindical, de las reses que
alcancen el peso mínimo establecido
en ]as pre^entes bases. Los precios que
se aplicarán para la compra de di-
chas reses se entenderán para canales
de un tipo determinado en matadcro
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fri^orífico, con esca'a de bonificacio-
nes y deméritos.

A continuación se indican las obli-
gac:ones y beneficios que tendrán las

empresas que se acojan a la acción
concertada con matadero, frigoríficos
generales.

I?n el Bolrtín Oficial d^•G l^:•^lndo del
^1ía 3 de diciembre de 1964 se publica
la Circular número 1U-64 de la Comi-
saría General de Abastecimientos y

Transportes, fecha 26 del pasado mes

de noviembre, por la que se dan nor-
mas para el desarrollo de la Orden
anterior.

F.trnc/o del
BOLETIN^OFICIAL

Q^L ESTADO
:lérupuctóu de culth^adores de triCo

en común
Olwsíclón al Cuerpo de Veedores del Ser-

vicio de I)efensu contra Fraudes

Resolución de la Subsecretaría de Agri-

cwltura, fecha 10 de octubre de 1964,

por la que se regula la baJa y alta de

sacios y]a fusión de 1as agrupaciones de

cultivadores de trigo en comúsl consti-

tuidas al amparo de las Ordenes minis-
tería.les de 25 de junío de 1963 y 17 de
junio de 1964. («B. O.» del 26 de octu-

bre de 1964.)

Olxrstctones al Cuerpo Yc^ricial Agrícala

del Esta.do

Resolución de la Dirección General

de Agricultura, fecha 20 de octubre de
1964, por las que se fijan las normas

a que hasr de ajustarse ]a oposición a

ingreso en el Cuerpo Fericia.l ABrícola

del Estado co^nvocada el 27 de )unio de

1964 y se aprueban los programas que

han de regir. («B. O.» de1 27 de octu-
bre de 1964.)

.luntav Lor:[I[*s de RPIIdllnleflt0 de Acel-

tuna de Almazara

Resolución de 1a Subsecretaría Gene-
ra' Técnica del IvIinisterio de Agricultu-
ra.. fecha 13 de octubre de 1964, por la

que se dicta^n normas de funcio^namien-

to de las Juntas Locales de Rendimien-

to de Aceítuna de Almazara, en cum-

plímiento de lo establecido en .la Orden

de la Presidencia del Cobierno, fecha

3 de agosto de 1964, reguladora de la

campafia oleícola 1964-65. («B. O.» de1

28 de ootubre de 1964.)

Regu'ación de la cumpafia oleícola

1964-65

Circular número 15/64, de la Comisa-

ría ^ie,neral de Abastecimientos y Trans-

portes, fecha 21 de octubre de 1964,

por la que se dictarl normas para el

desarrollo de 1a regulación de la cam-

paña olefcola 1964-65. («B. ^O.» de1 28 de

octubre de 1964.)

Resalución de la Direcciósr General de

Agricultura. fecha 29 de septiembre de

1964, por la que se determinan las cir-

cunstancias necesarias para tomar par-

te en la oposición convocada por Orden

ministerial de 21 de e.nero ú'.timo. para

cubrir Flazas en e.l Cuerpo de Veedores

del Servicio de Defensa contra Fraudes.
(«B. O.» del 29 de octubre de 1964. )

Comercío de la patata de siembra

para la campafia 1961-f,:i

Círcular número 44, del Instituto Na-

cio^nal para la Producción de Semillas

Selectas, fecha 24 de octubre de 1964,

por la que se dictan las normas que

han de regir el comercio de la patata

de seimbra en 1a campaña1964-65• («Bo-

letín Oficial» del 30 de octubre de 1964.)

F,cpartaclón de conservas de trufas

Orden del Ministerio de Comercio, fe-

cha 2^ de octubre de 1964, sobre nor-

mas regu'.adoras de la exportacíón de

conservas de trufas. («B. O.» del 30 de

octubre de 1964.)

En e1 mismo «Baletín Oficial» se pu-

blica otra Orden del mismo Departa-

mento y fecha 26 de octubre igua'men-

te, sobre normas reguladoras para ]a ex-

portación de trufas frescas.

Hamologaclón de Dotenela de tractores

Orden del Ministerio de Agricudtura,

fecha 27 de octubre de 1964, por la que

se prorraga el perfodo transitorio de

ap'icación de 1a Orden de este Depar-

tamento del 14 de febrero último. 1«Bo-

letín Oficial» del 2 de noviembre de
1964. )

Ceutralrr Lec;herae

Orde^n de la Presidencia del Gobier-

no, fecha 24 de octubre de 1964, por In

que se modifican ,;os precios que para

la leche higienizada por las Centra.les

Lecheras de Jarez de ia Frontera (Cfl-

diz) fueron aprobados por la de 5 de

agosto de 1963. («B. O.n del 'l de no-

ciembre de 1964.)

Vac:u^les de ingenleros aKrónomoe Y I'^'-
rltoti a:rícnlas en el aerrlelo de ('al^aslro

dc I;i Riqueza ttústlca

Orden del Ministerio de Hacienda. fc-

cha 28 de octubre de 1964, por la que

se canvoca concurso para proveer dlez

p.lazas de l:ngenieros agrónomos Y trece

de Peritos agrícolas del Estado en el Ser-

vicio de Catstro de RúsLíca. («B. O.»

del 4 de noviembre dr, 1'16[.)

Rcorganizaclón del ^. (1. t. V. It. 1?.

Orden de1 Ministcrio de Comerclo, fe-

cha 29 de octubre de 1964, sobre reor-

ganizacíón de' Servicio Oficiad de Ins-

peccíón Y V:gilancia del Comercio Extc-

rior (S. O. I. V. R. E.), en desarrollo

del Decrcto número 3.091/63, del 21 de

noviembre de 1963. 1«p ^.» del 5 de

noviembre de 1964.)

Itegulaclón de la c^parlaelún do uva

de meKa

Ordcn d^l Ministerio de Comercio, fe-

cha 30 d^ cctubre de 1984, por da que

se dan no°m2s complementarias a]a dc

6 de agosta de 1963, que regulaba la

exportación de uva de mesa. (ttB. O.» dcl

7 de novicmbre de 1964.1

('ircu'aclún de flema^

Orde^n del Ministerio de Haceinda, fe-

cha 28 de octubre d e1964, por la quc.

se establecen ]as normas a seguir para

el emp'eo Y exp,dición de gttías amari-

llas en ln circu'ación de I'lemas. («Bole-

tín O°icislu del 10 de noviembre de 1964.1

Cotnelldo de la H;h(aclón dc Viliculfura.

F.nología y I^rulieullura de Neuti

Ord^n del Ministerio de Agricultura.

fecha 16 de cnero de 1964, por la quc

se amplia el cometido de lo asigs^ado a

]a )+^stación de Viticultura, Eno'ogía y

Fruticu'.tura de Reus (Tarragona). («Bo-

]etín Oficial» del 12 do ^novlembre de
1964.)

('nncrntraclún pareelarl;[

Ord^.ne^ del M,inisterio de Agricultu-

ra, fccha 3 de octubre de 1964, por las

que se anrueba e' plan de mejoras te-

rritoriales v obras de ;as ronas de con-

centración parcelaria de Carra] de ]a Ve-

ga (León), Mondreganes-La Riba (Lebn),
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Cabezuela (Segovia), Alcazarén (Vallado-

lid) y Cortes de Baza (Grauada). («Bo-

letín Oficial de1 15 de noviembre de

1964.1

En el «Boletin Oficial» del 17 de no-

viembre de 1964 se pubiican dos Orde-

nes del mismo pepartamento Y fecha

16 de octubre de 1964, par las que se

aprueba el plan de mejoras territoríales

y obras de las zonas de concentración

parcelaria de Boñafios del Campo (Va-

lladoltd) y Los Cerralbos (León).

En el «Boletin Oficial» del 24 de no-

viembre de 1964 se publican los Decre-

tos ní>.[nero 3.720/64 a 3.734/64, del Mi-

nisterio de Agricultura, fecha 5 de no-

viembre de 1984, por los que se decla-

ran de utilidad pública las concentra-

ciones pa.rcelarias de San Esteban de Za-

pardlel (Avila), Belorado (Burgos), Ja-

raicejo (Cáceres), Villas Viejas-Huete

(Cuenca), Madrigal (Guadalajara), Vi-

Ilaronate (León), Villarbotote (Lugo),

Folgueras-Jarrío (Oviedo), Bahillo (Pa-

lencia), Aldearrubia (Salama,nca), Alco-

nada (Salamanca), Monterrubio (Sego-

vial, Azaila (Teruel). Villavíeja del Ce-

rm (aVlladolidl Y Velliza (Valladolld).

En el «Boletín Oficial» del ^7 de no-

viembre de 1964 se publican veinticua-

tro Ordenes del Ministerio de Agricul-

tura, fecha 3 de dicho mes, por las que

se aprueba el p:an de mejoras territo-

riales Y obras de las zonas de concen-

tración parcelaria de Alaló (Soria), Ven-

tosa de la Cuesta (Valladolid), Tírapu

cNavarral, Santiago de Reboredo (Oza

de los Ríos. I,a Coruña), Mancera de

Abajo (Salamanca), Hita (Guadalajara),

Puras (Valladolid), Tiedra (Valladolid),

Velascálvaro (Valladolid). San Adrián

de la eViga (La Coruña), Víllabermudo

de Ojeda (Palencia), Taragudo (Guada-

lajara), San Pedm de Villar (Zas, La Co-

ruxia), Usanos (Guadalajara), Nava del

Rey (Valladolid), Avellanosa de Muño

(Burgos), Aldea del Obispo (Salaman-

ca), Le, Orbada (Salamanca), Santibáñez

de Tera (Zamora), Guinea (Valdegovia,

Alava). Bocos de Duero (Valladolid),

Fresneda de la Sierra (Cuenca). Santa

Eulalia de Moar (Frades, La Coruxia) Y

Tol (Ovledo).

En el «Botetín Oficiah> del 1 de di-

ciembre de 1964 se publica e1 Decreto

níxmero 3.788/64, del Ministerio de Agri-

cultura, fecha 5 del pasado mes de no-

viembre, por el que se declara de uti-

]idad pítb:ica la concentración parcela-

ria de ls zona de Peromiel del Campo

(Sorial.

En el «Boletín Oficial» del 3 de di-

ciembre de 1964 se publican otras nue-

ve Ordenes del citado Departamento y

fecha 2 del pasado mes de r.oviembre,

por las que se aprueba el pian de me-

joras territoriales Y obras de las zonas

de concentración parcelaria de Brues

(Orense), Vitoria-Este (Alava), Ventosa

de1 Río Almar (Salamanca), Fuentemi-

zarra (Segovia), Peñaranda de Braca-

monte (Paradinas de San Juan y Re-

gama, Salamanca), Cillas (Guadalajara),

Aznoz-Beaosain-Equíllor-Saldise (Nava-

rra), Babalera (Cuenca) y Aguasal, AI-

cazarán, Ciguñuela, Fuenteolmero, Ca-

breros de1 Monte, Cervillejos de ]a Cruz

y Fuensaldafia (Valladolid).

En el «Boletín Oficial» del 8 de di-

ciembre de 1964 se publican otras vein-

te Ordenes del mismo Minist:rio Y fe-

cha 7 del pasado mes de novi^mbre, por

las Que se aprueba el plan d^ mejoras

territoriales Y obras d^ las zor,as de con-

centración parce:aria de Sahagítn de

Campos (León), Cabanes lBurgos), Freal

(Oviedo), Santa María deL P^tramo lVa-

lla del Dubra, La Coruxia), Arbulo-Ar-

gomániz-Matauco-Ore;tia, Elburgo-Atiua-

Gaceta, Peñacerrada, Baroja - Zumentu.

Esp_jo, Tuesta Y Comunión IA!ava), Pi-

tia. de Esgueve, Hornillos. Trigueros del

Valle, Villalba de 1a Loma. Villamuriel

de Campos, Villa'ogán, Puras. Cabe•r.ón

de Valderaduey (Valladolid), Arrauzu.

Aizcarbe, EcaY. Echarre, Echeverri, Eguia-

rreta, Satríxst°gui, Zuazu (Navarral, A:-

daba-Orderiz? Ochoví. Sarasa y Esqui-

roz (Navarra), y de la zona de Zorra-

tón (LOgroxiol, B.uios de Cerrato, Flon-

toria de Cerrato. Villaviudas, Villamu-

riel, Villota del Duque y Nogales del Pi-

suerga (Palencial, Erroz, Irstieta. Izur-

diaga, Ls_unza, Villanueva de Araquil,

Yabar-Araauil y Urrizola (Navarra),

Añastro, Busto de Treviño, Cucho, Pan-

gua^an ESteban de Treviño y Puebla

de Arganzón (Coudado de Treviño, Bur-

gos). a4 Rocs de .la Sierra (Badajoz).

Tejada (Burgo^), Barcina de Barco (Bus-

gos). Villaca^rralón (Vallado'id), Villalo-

gán (Valladolidl, San Muñoz. Golpejas,

San Pedro de Rozados, Campos de Pe-

ñaranda ,y Cordovilla (Salamanca), Gran-

ja d° Granadilla (Cáceres). Tarresmenu-

das. Aldearrodrigo Y El Arco (Salaman-

cal, Audicana-Etura-Guevara Y Echava-

rro-Urtupina, Heredia-Da]lo, Zuazo de

San Millán-LUbiano y Turiso (A1ava),

Jambrina, Riego del Camino, Villanue-

va de! Camno. Pozuelo de Tabara. Mo-

reruela de Tabara y Santibáñez de Te-

ra (Zamora).

En el «Boletín Oficial» del 9 de di-

ciembre de 1964 se publica otra Orden

del citado Departamento y fecha 2 de

dicho mes, por la que se aprueba el plan

de mejoras territoriales y obras de la

zona de concentración parcelaria de Ver-

tavillo de Cerrato (Palencia).

En el «Boletín Oficial» del lb de di-
ciembre de 196-1 se publica otra Orden

del Ministerio de Agricultura, fecha 9 de

dicho mes, por la que se aprueba el

plan de mejoras territoriales y obras de
la zona de concentración parcelaria de

Arcas ( Cuenca).

En el «Bo'.etín Oficial» del 17 de di-
^iembre de 1964 se pub'.ican otras dos

Ordeaxes del citado Departaanento y fe-

cha 9 de dicho mes, por las que se

aprueba el plan de mejoras territoriales

y obras de las zonas de eoncentración

parcelaria de Zarza de Granadilla (Cá-

ceres) y Paracuellos de la Vega (Cuen-
ca).

Couservaclón dr suelos

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 14 de octubre de 1964, por la que

se aprueba el p an de conservación de

suelos de una finca del término nxuni-
cipa.l de Cortez-Baza (Granadal. («Bo-
letín Oficial» de] 13 de noviembre de
1964.)

En el «Boletín Oficial» de] 1^1 de no-

viembre de 1964 se publica otra Orden

del Ministerio de Agricultura, fecha
14 de octubre de 1964, por la 4ue se

aprucba el plan de conservación de sue-

]os de.1 sector XVIII de la cuenca del

pantano de lznajar, de ]os términos mu-

nicipales de Cacín y Alhama de Grana-

da (Granada).

En el «Bo:etín Oficial del 19 de no-

viembre de 1964 se publica otra Orden

del mismo Departamento y fecha 20 de

octubre de 1964, por la que se aprueba

el plan de conservación de suelos de una

finca de1 término municipal de Zara-

goza.

En e1 ccBoletín Oficial» del 27 de no-

veimbre de 1964 se pub'.ican otras sie-

te Ordenes del citado Departamento y

fecha 17 de dicho mes, por las que se

aprtleba el p'an de conservación de sue-

los de varias fincas de los términos snu-

nicipales de Santisteban del Puerto

(Jaén), Solera (Jaén), Albox, Cantoria

Y Arboleas (A'mería). Vélez-Rubio (AI-

mería), Almudévar IHuesca), Pezítldez,

Pozal y Rodillana (Valladolid),
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LA PONEDORA MAS RENTABLE

PARA SU GRANJA AHORA EN

NUEVA LINEA 8-300

AUN MAS ACLIMATADA

^

BABCOCK
GRAN JAS DI STRI B U IDORAS
AVIC. CORTAS DF. RLAS, S. A. - D. Victoria, 13 -^'alladolid * RnNCh;SVAI^LH:S

Barrio J7ontañana, ,'L.^S - Jaragoza * I,OS C9NTt1SALF.S - Turia, 11 - Se^-illa *

ROf'A SOLllh:^VIL.9, S. A. - Apartado 7:5 - Re« s y^ GRAN.LA PI'.1O - Vill:^nuc^^a

y G^ltrú * AVICOLA BLYC, S. A. - Henito Gtttiérrez, 37 -^tadrid *.^^'I:1R11)

PINTO BRANCO - Jlortagua (Portugal)

Consulte precios y fechas al distribuidor de su zona



oTC^ rcĈ ẑ^-
F.jercicio de la caza en fodo el término munici^al.

^. Felipe Calvo Seco, Valencia.

Se }ormulan c^ciréfidós rreguntas en la con-
sultc r^^ra conocer la situcción de un té mino
rrr:.nicipal, en rclación con el ejercicio de la ca-

:c ^n el mi^mo, habida cuenta de la Legislación
l^igcnie en la Materia.

Se enccentra uigenfe todauía, no obstant^ su
u^fusted, la Lcy dc ccza de 26 d^ mayo de 1902
y el Reglan:ertto de 3 de julio de 1903, con sas
n:odif.cacio ,^_ rosfcriores, y de ccverdo con to-
do ello se contestan concisamenfe los ueinfidós
prc^unias que minuciosamente sc formulan.

I." El acotamiento de los términos municipales,
para la caza en los mismos, entiendo que no se pue-
c e autorizar mas que cuando todos los propietarios del
t_: mino municipal estén conformes, ya que, de lo
< cntrario, no se p^ede imponer una comunidad de
esta clase, al no existir, por lo menos que yo conozca,
una disposición expresa que la ampare.

2." Queda contestada con la pregunta anterior.
3.' En el caso de que existan propietarios afecta-

das, ccntra su voluntad, oor el acotamiento del tér-
mino, deben de ser indemnizados por los daños que
la caza cause, y ser representados, lo mismo que quie-
nes hsn enFrado volr^ntariamente en la comunidad.

S." lle?ilo que no conozco disposición a'.guna que
obligue a formar parte de esa Comunidad, pero tam-
bién entiendo aue se ha debido recurrir contra el
acuerdo de implantar la Comuinad para la caza, no
dejándolo firme, para evitar las denuncias que, ante
(anta confusión como se ha introducdio últimamente
en e^ta materia, podían ser sancionadas por los Juz-
gados co-°espondientes.

Sin. este recurso, no deben los propietarios discon-
formes en:rar a cazar en sus terrenos.

5."' Ccntestada en la anterior pregunta.
6." No conozco ninguna disposición que excluya

de indemnización por los daños producidos por la
caza en setnbrados o viñedos.

^." La indemnización de daños debe de ser paga-
da por ouien los produce, en todo caso, bien sea
dueño del terreno o arrendatario del coto, según las
circunstancias.

8." EI art. 7." del Reglamento de caza se refiere
^o'.amente a terrenos cercados o cerrados para los
e fectos de la misma, siempre que lo estén por seto vivo,
tapia o espino artificial, y por terreno acotado o amo-
jonado, el que bajo una linde y propiedad de un due-

^io tenga colocados visiblemente hitos, cotos o moj•o-
nes, para determinar sus linderos y esté dedicado a
cualquier explotación ogrícola o industrial, siendo se-
cundaria a la de la caza.

9." La regulación de cómo ha de ser explotado un
coto formado por una comunidad, ha de depender de
los Estatutos que se forman para la misma, pero tam-
poco hay nada legislado que imponga la subasta, aun-
que es lógico que en esos Estatutos se exprese que las
adjudicaciones se realicen, en beneficios de todos, rne-
diante subasta.

10. El Reglamento de Pastos y lZastrojeras apro-
bado por Decreto de 8 de enero de 1954, nada dice
de la incompatibilidad entre los pastos y la caza, pero,
eso no significa que los pastos puedan ser perjudica-
dos por la caza, y el adjudicatario de los pastos tie-
ne derecho a la indemnización de los daños que le
ocasionen.

I I. ^on cosas completamente distintas los pastos y
la caza, repitiendo aue no conozco disposición algu-
na que imponga a los propietarios la comunidad para
la caza, y que puede impugnarse el acuerdo que tome
el Ayuntamiento y no dejar',o firme.

I^. El adjudicatario de pastos, únicamente tiene
facultades para el aprovechamiento de ]cs mismos, sin
que como tol puede inmiscuirse en nada referente a
la caza, a no ser en lo referente a los daños que pro-
duzca,

13. Los guardas juradas, sean Sindicales, o Muni-
cipales tienen su consideración de agentes públicos,
sin necesidad de ninguna otra autorización suplemen-
taria.

14. Para impedir la caza en terreno particular, debe
cumplirse lo que especifica el Reglamento de caza en
sus artículos 7.^, 8.", 9.", I I, I 2 y 13.

I5. En el caso del correlativo de la consulta, creo
que no existe infracción de la Ley de Caza.

16. Queda contestada antediormente.
17. Los terrenos acotados o vedados, deberán te-

ner en las lindes y con la profusión requerida según
su accidentación topográfica, tablillas o piedras con
al letrero respectivo, a todos los aires, siendo lo más
corriente que los mojones sean según la extensión de
la finca, siempre visibles, con fondo blanco para su
destacabilidad, y demás o menos lujo.

18. El permiso de armas largas da solamente de-
recho a poseerlas, pero para utilizarlas en la caza
correspondiente.

Los guardas sin jurar, como tales, no pveden uti-
]izar armas.

19. Contestada en la pregunta anterior.
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MACAYA, S. A.
Representante exclusivo para Espafia de

CALIFORNIA CHEMICAL CO. ORTHO DIVISION

RICHMOND, CALIFORNIA ^IT. S. A.%

FRUTICULTORES - AGRICULTORES

Obtendréis mejores resultados tratando en

invierno vuestros árboles frutales con

VOICK INVIERNO MULTIPLE
de efecto polivalente

20. Según el artículo 49 del Reglamento de caza,
la Guardia Civil, guardas jurados y demás auforida-
des podrán exigir en cualquier tiempo u ocasión, a
toda persona portadora de armas de caza, la presen-
tación de la licencia, y si no la lleva consigo o no
la tiene, le será recogida, dándole el correspondiente
recibo.

21. De cuanto llevamos dicho, se deduce que si se
ha consentido la formación de la comunidad para la
caza, dejando firme el acuerdo, en tanto éste no se
invalide, hay que acatarlo.

22. El artículo 1 I del Reglamento de caza estable-
ce las condiciones y autoridades yue pueden acordar
los vedados. Hay que tener en cuenta que el artículo
15 del Reglamento fue modificado por un Decreto de
22 de enero de 1962, reduciendo la facultad de •os
Ayuntamientos para arrendar la caza, a los terrenos
propiedad de los Municipios.

Mauricio García lsidro,

4.9^1 Abogado

Bibliografía sobre el espárrago.

J. Ramos, Granada.

Combatid los nematodos con

I^EMASOIL
eficas y de fácil aplicación

Si existen manuales, Jolletos u hojas dioulgado-
ras, incluso con láminas ilustradas, respecto a
Ias distintas onricdades, planíación y cultiuo dkl
espárrago, y en este supucsto, dónde podría ad-
quirir estas /^ublicaciones, FinalmenPe, la uar'e-
dcd del espárrago Ilcmado de ARANJULI, dcs-
tinado pcra ablanquao„ r/^uede ^er cnrpleuda
también para ^^ucrd'co^^ ^ I^sta es mi única Jinali-
dad en esta explotación.

Contra diversas plaEas del suelo utilizad

I S O T O X
• iaien

ORTHO KLOR

CENTRAL. - BARCELONA: Vla Layetána, 2 ŭ .

$UCURSALES. - MADRID: LOS MadraZO, 22.

VALENCIA: PaZ, 2ó.

$EVILLA: LU1S Montoto, 18.

LA CORUÑA: P° de Ronda, 7 al 11.

MÁLACA: TOmás Iieredia, 24.

ZARACOZA: Escuelas Pías, 6.

Depósitos y representantes en las principales

plazas

A cont`.nuación le damos una lista de folletos y ma-
nuales que tratan del cultivo de esta planta :

Anónimo: As/^aragus. ^^Bulletin núm. 60 del Min's-
try of Agriculture and Fisheries^^. Londres, 1949. Her
Mayesty^s Stationary Clffice.

Anónimo: Aspcragus. ^^Bullet'n n." 165 de la Cali-
forn^a Agricultural Exparimental Stationu. U. S. A.

Arróniz, César: Culfiuo del Espárrago en Aronjuez.
Hoja divulgadora núm. 32 ; ario XXXVII de la Sec-
ciór, de Publicaciones, Prensa y Propaganda del lV1i-
nisterio de Agricultura. Madriá, 1942 (Agotado).

Hexam^,, F. M.: Asparogus. Cŝrange Judd. Publ.
Comp. U. S. A.

Lesour, F. : L'Asperge. Maison Rustique. París, 1932.
Moja, A. y Bellini, P. : La coltivazione dell'Asparago

Edagricola. Bologna. ltalia, 1963.
Thompson, R. C., y Doolittle, S. P.: Asparagus Cul-

ture. Farmer's Bulletin núm. 1646. U. S. Depart. of
Agriculture. Washington. U. S. A., 1958.

Vidal Martín, Desiderio: Cultivo del Espárrago. Hoja
Divulgadora núm. 23-58 H. de la Dir. Gen. de (:oor-
dinación, Crédito y Capacitación Agraria. Ministerio de
Agricultura. Madrid.

Los de lengua inglesa tratan con preferencia el cul-
tivo para verdeo. Lo mismo el de Moja.

Le adjuntamos un ejemplar de la <<H. D. 23-58 Hu
del señor Vidal.
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La Urea-R es el fertilizante

más rico en nifrógeno: 4G por

100. 1 kilo de Urea equivale a 2,2

kilos de Sulfato Amónico y a 3

kilos de nitratos. La Urea-R es el

fertilizante nilrogenado yue ne-

cesita menos envase, menos

transpc^rte y menos trabajo, de-

bido a su mayor riqueza.REPESA

produce en su fábrica de Es-

combreras 2 tipos de Urea-R:

granulada y cristalina.

La primera se aplica direcia-

mente al terreno y por su forma,

es de fácil empleo, tanto a mano

como con cualquier abonadora.

Se utiliza en presiembra y en co-

bertera.

La Urea cristalina es el com-

plemento ideal, por su acción rá-

pida, del abonado en el suelo.

Se utiliza en pulverización o en

riego por aspersión y se puede

mezclar con insecticidas y anti-

criptogámicos.

EI Sulfalo Amónico-R posee

una riqueza en nitrógeno del 21%

siendo su acción gradual, soste-

nida y enérgica por la forma de

este nitrógeno. Favorece la nas-

cencia de la planta y el desarro-

Ilo vegetativo de la misma,

Se utiliza como abono de
presiembra y cobertera y es
aplicable a cualquier cultivo. Pue-
de mezclarse con el superfosfa-
to de cal y abonos potásicos.

R E P E S A
Refinería de Petróleos de Escombreras, S. A.

f aseo del Prado, 28 - Madrid-14
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crnNnm^r>

MELPREX65W
ACETATO DE N-DODECILGUANIDINA ( DODINE)

Un fungicida moderno, eficaz,
preventivo y curativo. Un em-

bellecedor de la fruta y, además,
de aplicación facilísima. EL
MELPREX previene contra las
5^guientes enfermedades y, si por
descuido, se les deja aparecer, las
combate

• Moteado o roña de manzanas
y peras • Cribado y mancha
foliar de los cerezos • Negrón
de los nísperos • Fusarium y
alternaria de los claveles • Mil-
diú de las cebollas • Lepra o
abolladura de la hoja del melo-
cotonero.

Brinda resultados muy bene-
ficiosos en muchos otros
ataques criptogámicos
y contra las arañas rojas

'Marca registrada de American Cyanamid.

Los tratamientos comienzan a principios del
año. Los comerciantes en pesticidas pueden
recibir detalles completos dirigiéndose a:

IMPORTADORES R E U N I D 0 S, S. L.
Paseo de la Castellana, 13 - Madrid - 1

Si desea un Manual de uso del inmejorable
insecticida MALATHION también se lo en-
viaremos.

Las variedades de espárrago destinadas a] ^^blan-
queon pueden utilizarse, y de becbo se hace, para ]a
exp.'otación de uverdeon, bien al pr.ncipio de la pro-
ducción de] esparragal o al final. En esto influyen 'os
prec:os c]el mercado, que permitan un beneficio con
el coste superior del blanqueo, cuya recolección es
muclZO más cara, por requerir personal práctico y
realizarse con jornales mayores.

Rcfael Barrcra

`t•952 Ingenicro agrGnornu

Canales y serUidumbres de agua.

Semosca, Granada.

A traoés de su ualioso Consulforio les agra-
decería m,e ilust'rasen sobre los siguientes extre-
mos, a cuyo fin 1°s adjunto un ligero croquis
para su mejor com^enetración con las consultas:

l.° El canal sobre el que gira la princiha!
consulta íiene una exisCcncia superior a un si-
glo y su longi6u^d ar..raximada de ocho lzilóm^c^-
tros, situándose su recorrido entre la v^ga d^el
río Genii, faldecndo con terrenos de secano, con
un desnitrel entre ambas explotcciones de unos
5 a 6 metros de altura, generalm^enie abancalado

ALTO

- CANAL

CANAVERAL

DISTANCIA
`.^^^a ^ ^,.,

x^r xw ^
^

SEPARATORIA^

ea^o
FINCA

CONSULTANTE

o escalonado dicho desniuel, sin que éstos ten-
gan meU:'idos uniformcs entre sí, como se ^uede
a^reciar por el croquis.

En su uista pretcndo recortar hacia dentro y
en forma de talud los citados bancales, y, claro
es, paralclamenfe las :eruidumbres de agua
para las zonas ^róximas, con dos f inalidud'cs, a
sabcr:

A) Agregar a la Jinca regable el mayor :uelo
/^osiblc.

B) Uis^oner de una importante ^orción de
tierra ex^ira, que siería extendida sobre la cabe-
zada de la f inca, mejorando ésta, ya que su ca-
lidad con mezcla de chiaos es un fanto clefi-
ci^ente.

A tal Jin, rqué distancia en línea rccta entre
el borde del agua del lado interior y la orilla de
la ex^lotación dctcrmina la Ley de Aguas como
propiedad de servicio pura la scguridad y con-
seruación de este canal conductor de aguas?

2." F,n el bancal que nos oiene ocu^ando
exisf^n distinfos y uíejos álamos negros, que con
su tu/^ido ramaje /^roducen sombras dircctas del
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AGRICULTURA

mediodía r^crjr?dicic^les c la Jinca, ^es ^errnitido

/aor la lec/ co.icr -de`ando sus troncos y raíces

C^ara re^pro^zl^cción y e^_lidcz del terreno- los que

se encuen[rcn cientro de la limifación de distan-

cias que b: _ amos ^ arrcncar aquellos otros que

/^udiesen csl^:r Jurrc c.e la su.pucsta limifación?

3.° Sin /^reuia sclicifud, y por tanto sin la

cufcri^cción dc la Con^c,nidad ds Reganfes, he

hroccdido ^or ct n^om,nfo a t^odar ios árbcles

d,: refcre.ncia, c c^.crr^^ión d^ los existentes en

la orilla del ccuce r•r;ncipal -véass croquis-,

sin quc se haycn r^roducido consecuencias en

conira hasta ahora, ^'h:zc--1o haber incurrido en

Jaltc por este heche?

^'arece por su escrito que el canal de referencia
está re^^entado ^or una Comunidad de Regantes. Pero
nadr^ sc clice del propi;tario del canal.

Ea;e propietario, al c;,nstruirlo, habrá tenido qae
cemprar o expropiar los terrenos necesarios para su
ejecución, y entre ellos los que el consultante preten-
de a^re<^ar a su finca. Por lo menos en parte.

Prueba de ello es oue plantó unos árboles para la
deft nsa de los terrenos inmediatos al canal.

La distancia que debe quedar entre el borde del
canal y^u finca será la que se fijó al hacer la venta
de terrrnos o su expropiac^ón.

I-os árboles parece at:e son de propiedad de; due-
ii.o del canal (un particular, una Comunidad de re-
r>antes o el Estado) y debe usted respetarlos y ab:te-
nerse de hacer podas y talas sin su permiso.

Antonío Aguirre Andrés
4.t)^^ Ingeniero de Caminos

Granjas para com^rar chotos.

Ih. ,Ta^^ier Fernández, Villamesías (Cáceres).

L_e o^rc,deccré hega c 1 Javor de mandarme se-
Ec: cc f,ranjas Icchc-ras rr.ás imf^ortanfes que
uendcn lcs chotcs rccíén nacidos d'^ la r•arts del
Norte: Santander, San Sebas'fián, etc.

I^ad^i la enorme división de la propiedad en la pro-
vincia de Santander no se sue'.en comprar los terneros
en z;ranjas, puesto que nunca dispcnen de número
suficiente para elegir.

Lo normal es comprarlos en ferias, de las que le
adjudicamos lss más importantes de la provincia.

Orejo : \'iernes anteriores al segundo domingo de
cada mes.

^olares : Lcs días 23 de cada mes.
Torr_ lave^a : Los primeros y terceros domingos de

cada IY]eS'.

La Dele^^ación 1 écnica r_^ara la Mejora del Gana ŭ o
Vacuno Holandés tiene destacado en esa pro^ incia
a don Juan iL9anuel Gutiérrez Aragón, veterinario titu:ar
de Torrelavega, que podrá informarle sobre el terreno.

1. 95-I
Manuel dcl Pozo,

Ingeniero a8róno^no

l^^1
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Frutales asociados y desinf ección del suelo.

D. Eduardo García, Real de Montrop (Va-
lencia).

I." Pienso ^lantar un campo de albaricoque-
ros a seis m^etros de distancia cada árbol. ^Es

posible el poder intcrcalar cn esfa plantación a

distanciq de tres metros áe cada albaricoquero
p[antcciones de naranjos Satsuma, con miras a
cuando se arranquen los albaricoqueros termi-

nar de plantar el campo de naranjos?

^Qué aconsejan ustedes?

2." Qué praducfos me aconsejan ustedes pa-
ra una desinfección general deI suedo; I." En
s^cano con plantación anterior de uiña y de al-
garrobos, para ser destincdo a uiñedo, y 2.° En
huerta con plantación anterior de alfalfa y para
ser rlantados naranjos.

Desearía saber dónde puedo encontrar estos
rrodl^ctos^ f orma de incorporaciónu al suelo y
dosificación por metro cuadrado.

l.a PARTE.-El enunciado de la consulta no pre-
cisa la edad de los albaricoqueros, en el momento de

iniciarse la plantación de naranjos, T71 el ritmo a que
se elevará esta última, y sí da a entender que se va a
realizar en veces sucesivas, para rematarla al ñnal
de la vida de] albaricoquero.

Quiere esto decir que se prevé un período de con-
vivencia de naranjos y albaricoqueros de duración va-
riable, según las porciones de terreno y el momento
elegido para la instalación de los naranjos.

Si, por ejemplo, el primer año se instalan juntos en
una tercera parte de la plantación albaricoqueros y na-
ranjos, esa parte habrá de soportar el cultivo asocia-
do hasta que se arranquen los albaricoqueros.

Esta convivencia pro'.ongada la consideramos des-
aconsejable por las siguientes razones :

Demasiada densidad de planta, que crea excesiva
competencia.

Dificultad en la mecanización.
Imposibilidad de sincronizar los tratamientos.
El naranjo necesita más riegos que el albaricoquero,

y, si se dan los necesarios para aquél, se originarán

perjuicios a éste.

En conclusión, de asociación prevista sólo les acon-
sejamos si se realiza unos dos años antes de arrancar
'.os albaricoqueros.

2." PARTE.-Viñedo tras uiñedo y olgarrobo.-La

Por qué
los agricultores más progresivos prefieren el abono orgánico

Por sn rlqneu en hmm^e: Más de díez vecea superior al estíércol.
Por en calidad: La única turba espafiola de estructura esponjosa y de cotizacíón ínternacíonal.
Por en actividad bioló^ica: La TURBA-HUMER activa la vida microbíológica del suelo y es muy ríca

en fítohormonas.
Por en acción fYaico-qnimica: Mejora y eetabíliza la estructura del suelo. Regula su fertílídad y

activa la nutricíón.
Por en eatrnctnra fibroaa: Actúa como una eaponja, reteníendo el agua y los abonos mínerales.
Por an nayor eficacia: Demostrada en eaperíencias oficialmente controladas y comprobada por mí-

le^ de agricultores; máximos rendimientos y mejor calidad en los frutos.
Por an economía: Es el abono org€níco de menor precío, y además economiza hasta el 30 por 100

en a^ua.
Por sn oonsnao: Por todo ello es el abono orgñníco índustríal más acreditado y de mayor consumo

en Espafia.

Bo1ldt,a 1a

- - o

a cualquíera de las Dele^adonea, A^endas, R.epreeentaciones o Depósitos de la eatensa red Comercíal de

S. A. CROS
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desinfección de suelos resulta siempre muy cara y de
resultados discutibles ; sólo accnsejamos considerar
su aplicación cuando se trate de procedimiento cura-
tivo en plantaciones ya hechas o de terrenos infecta-
dos que prometan una gran rentabilidad.

Naranjo tras al^alfa.-El cultivo de alfalfa precedien-
do al fruta: no plantea necesariamente la desinfección
del suelo, a no ser que se hayan comprobado síntomas
c'e infecciones oue puedan producir podredumbre ra-
dicular o tumor de cuello, cosa pue nos parece algo
extraña a menos que anteriormente al cultivo de alfal-
fa hubiese en el mismo terreno una plantación frutal
que originase la infección. Si aconteciese esta improba-
ble circunstancia, aconsejamos esperar algunos años a
establecer nueva plantación frutal y dedicar la tierra du-
rante ellos a cultivos herbáceos.

Por si, a pesar de lo dicho hasta aquí, el consultante
sintiese curiosidad por conocer los métodos de desin-
fección de suelos para plantaciones frutales, damos a
continuación dos tipos de tratamientos :

Tratamieni^o con sul/uro de carbono.-El sulfuro de
carbono se suele emplear para combatir larvas de díp-
teros, gusanos blancos y gusanos de alambre. Hay

quien lo aconseja también para la podredumbre de
raíces (hongos).

$e prepara en la siguiente emulsión:

Sulfuro de carbono ... ... ... ... ... ... ... I litro
Jabón a base de resina de aceite de pes-

cado ... ..
Agua ... ... .

Z^ gramos

^ litro

Para preparar esta emulsión se disolverá el jabón
en un litro de agua, agregando después el sulfuro de
carbono y agitando enérgicamente hasta conseguir una
emulsión amarillenta. DespLés se ariade aaua hasta
100 litros y con esta so^ución final se rocía el campo.

El sulfuro de carbono es de manejo delicado porque
es explosivo y tóxico. Preparado en forma de la emul-
sión anterior no tiene peligro alguno. Como en el co-
mercio se vende esta ernulsión, es preferible adquirir-
la y evitar su preparación.

Tratami^ent'o con azuJre.-El azufre se emplea con-
tra la enfermedad de cuello de raíz llamada tumor o
agalla de cuello. Se ap'.ica incorporando al terreno
100 Kg de azufre por Ha.

^.955

111))1)1111111)1111111111111111111111111111111'
la nueva motocava^lora

Celestino Salvo Saluo
Ingeniero agrónonru

7 c. va
La agr/cu/tura moderna, exlge para sus /a-

borea máquinas de máx/ma ca/idad como /o

son /as Y/RG/N/A A-H. La sat/sfacción de po-

seer una Y/RG/N/A A-H, hará de Yd, e/ agri-

cu/tor que con e/ m/nimo es/uerzo, rea/izará

/os mayores trabajos con e/ menor costo.

solicifa información a su

Tronspo^ia hasla 500 Kg^ Trabojandomnarodoreveisble Viñedos y nrbolado on genciol

distrióuidor, ó a:

. .... .':.' axowes

O^STRIBUIOORE$ EN TOOA ESPAf^A

^
HNOS.^ S. A. ZARAGOZA
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mejores rendimientos

iAGRICUITOR!
ahora es el tiempo
de prevenir tu
campaña de riegos.

Consúltanos
sobre condiciones
de venta.

MONTALBAN S.A.
C . ALBERTO AGUILERA, 13
Tel. 241 45 00 - MADRID - 15

SOLICITE INFORMAtION. GRATUITAMENTE
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Ayrictclti^ra prod^t^ctiz^a.
Técnicas coordinadas
para lograr ma^ores
coseclaas p^ naejores tie-
r)'aS. - EENAIGES ARIS
(Carmelo). - Ministe-
rio de Agriculttu'a: Di-
rección General de Ca-
pacitación Agraria.-
Un volumen de 854 pá-
ginas con numerosas
fotografías, cuadros y
esquemas. - Madrid,
1964. Precio: 400 ptas.

De interés primordial para la economía nacio-
nal cs mejorar la productividad de cereales y le-
gtnnincs^ts. Como es bien sabido, de la total super-
Y^cie d^l secano casi sólo la mitad rinde anual-
mente cosrcha y la otra mitad se barbecha, prác-
tica ilnpuesta por la falta de agua, el agotamien-
to y mineralización del terreno y deficiencias secu-
lares dcl cultivo y del abonado. Como ampliar la
superficie de siembra sería ineficaz, incluso ha-
bría quc abandonar terrenos incapaces de dar co-
sechas relntmeradoras, la única solució^_i está en el
incremento del rendimiento por unidad superficial
cultivada y en dislninuir el barbecho desnudo im-
productivo. Un aumento en el rendimiento de las
cosechas de un 10 por 100 mejoraría los ingresos
generales del país en más de cinco mil millones
de pesetas. Esta mejora no es una utopía, sino
que cabe rebas:trla considerableme:^te con el sis-
tema de cultivo intensivo para el secano ideado
por cl autor de este libro y mejorado y refrenda-
do por él durante una ingente labor a lo largo de
cincuenta años de estudio y experiencia. También
debidamente adaptado dicho sistema se va apli-
cando ílltimam^nte con provecho, en regadío, a
cereales, leguminosas, retnolacha y otras especies
de gran cultivo.

Don Carmelo Benaic^2s, el ilustre y veterano doc-
tor ing^eniero agrónomo, autor de dicho método, le
llamó en su i:^iciación "culti;^o en lineas parea-
das", por adoptar como caracteristica, entonces
más notoria, la siembra mcc-^uica con distribu-
ción de la s^milla en fajas de dos líneas, separa-
das por calles de ar.chura suficiente para poder
ser labradas. Hoy estima el autor m.^s apropiado
como título actual del sistema el de "cultivo en li-
neas agrupadas", porque si bi^^.^ dentro del mismo
método hay especies vegetales en las que sigue
sien^o convenie^te la siembra en líneas pareadas,
cn otras y algunas tan fundamentales como el

trigo resultai^ preferibles, por su mayor rendi-
mi_ento, las fajas de tres o cuatro líneas.

Con sólo la aUlicación de sus tratamientos bá-
sices se ha logrado un promedio general de mejo-
ra superior al 53 por 100, si bien ha habido fincas
en que se ha pasado de la producción media de
600 kilogramos a otras de 1.500 y hasta de 2.400, y,
cn c^asos excepcionales, se rebasaron los 4.000 kilo-
gramos por hectárea en secano y lo.^ 7.000 en re-
gadío.

No se deduzca de lo dicho que el libro que rese-
ñamos sc ocupa exclusivamente del sistema idea-
do por el señor Benaiges, sino que es un completí-
simo tratado práctico para el gran pítblico agricul-
tor, en el que no sólo se detallan con toda minu-
ci.osidad todas las técnicas del cultivo de cereales
y leguminosas (sem?llas adecuadas, siembras, n,c-
c^áni_ca de las mismas, labores precisas, recol2c-
ción, etc.), sino que se exponen también los ant^-
cedentes científicos en que se fundan las normas
básicas del cultivo, preferentemente de secano, lle-
gando en ocasiones a pequerlos deta.lles, indispen-
sables para e^l éxito y que demucstran hasta dónde
caló el estudio _y experiencia del autor.

En definitiva, el libro de don Carmelo Benaiges
es claro exponente de la gran labol' realizada por
el autor a lo largo de su fructífera vida profesio-
nal y es una de aquellas publicaciones que marcan
un hito fundamental en cl progreso de la agrono-
mía patria, vor lo que no es aventurado augurar
que pronto habrá de salir una segunda edición.

AGRICUI,TURA se complace en anunciar a sus lec-
tores la auarición de libro tan destacado, debido a
la uluma de su ilustre colaborador desde hace mu-
chos años, a quien felicita cordialmente, al mismo
ti.empo que lo hace a todos los agricultores pro-
g^resivos por el beneficio que van a obtener de las
copiosas y claras enseñanzas que se derivan de la
lsctura de dicha publicación.

Dessert, appetizer aaaci related
fla.vore^^^ ^ui^aes. The tecla^io-
logy oJ tlaeir prod«ctio^i.-
JOSLIN, M. A., y AMERINI,
M. A.-University of Cali-
fornia: División of Agricul-
tural Sciences. - Obra de
483 páginas con 53 fotogra-
fías. 1964.

Esta nueva obra, complc-
mento de la ante^riormente
publicada (1) sobre vinos de
mesa de California, es otro

trabajo co^^ el sólido fundamento de la larga labor

(]I Atn^^r:n^^ ^^ ('rue^^, «'1'he T^^chn^^l^^^} ^^f \Cine 11,i-
^.!Il^». 1!11i11.
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de estudio y experimentación científica llevados
en los Centros de Enología y Ciencia de la alimen-
tación de California, ampliados con una inteligen-
te recopilación de datos y observaciones de la apli-
cación de la técnica enológica en las elaboraciones
industriales de la región y referencias de otras na-
cionales o de diferentes partes del mundo, respal-
dados por abundante bibliografía.

A continuación se citan los temas tratados en
esta obra: I. Tipos de vinos, prácticas industria-

les, problemas tecnológicos y disposiciones guber-
namentales; II. Aspectos económicos. Consumo y
producción. Directrices; III. Planos de bodegas,
clementos y operación ; IV. Eodegas grandes. Pro-
blemas de instalación y disposición; V. Origen de
los aperitivos y vinos de postre; VI. Quimismo y
composición de los vinos de postre ; VII. Selección
de uvas: Variedad y madurez; consideraciones;
VIII. Fermentaciones y encabezados. Prácticas;
IX. Vinos tintos de mesa; X. Vinos blancos de
mesa; XI. Sherry California y Exposición de vinos
tipo Madeira; XII. Flor de Sherry; XIII. Ver-

mouts; XIV. Productos especiales; XV. Prepara-
ción para la venta: clasificación y estabilización;
XVI. Cata de los vinos; XVIII. Análisis e interpre-
taciones; y XVIII. Vinos irregulares y su control.

Enriquecido con numerosas fotografías de ins-
talaciones y aparatos, gráficas y cuadros resúme-
nes de resultados analíticos, forman, junto con co-
mentarios de interés técnico y práctico, una obra
muy completa que nos pone al corriente del estado
de la enología en Norteamérica, visto desde uno de
los Centros de más alto nivel en esta especiali-
dad.-E. F.

El factor humano en el des-
arrollo eco^tómico ^ comu-
nitario. - Ciclo de confe-
rencias organizado por el
SERVICIO NACIONAL DE CON-

CENTRACIÓN PARCELARIA Y OR-

DENACIÓN RURAL.-,.^erle m0-

nográfica número 11.-Ma-
drid, 1964.

Habida cuenta de que la
ordenación rural que inició
hace poco tiempo el Servicio
Nacional de Concentración

Parcelaria no es un problema meramente técnico,
sino humano, dicho Servicio ha organizado un ci-
clo de conferencias en el que se han tratado los
diversos aspectos de esta faceta. De la importancia
de lo tratado y de la competencia de los conferen-
ciantes puede darse cuenta el lector con la simple
enumeración de temas y autores:

"Desarrollo económico y evolución social. Reper-
cusiones sobre el campo español", por don Miguel
Siguán Soler.

"La inversión intelectual en la agricultura y el
desarrollo económico", por don Emilio Gómez Ayátt.

"Técnicas de dirección de reuniones", por don
Mariano Yela Granizo.

"El estudio de la población en los planes de des-
arrollo de pequeñas comarcas agrícolas", por don
Alfonso G. Barbancho.

"Tendencias actuales del desarrollo de connzni-
dad", por el revernedo Francisco Gómez, S. J.

"Los programas de desarrollo de la comunidad.
Su relación con. la Administración Píiblica", por el
reverendo Carlos Abaitúa.

FERTILIDAD
DEL SUELO

^xri
C. E. M 1 LLAR

Fertilidad d°l sttelo. - MILLAR
(C. E.).-Un volumen de 477
páginas.-Colección Agríco-
la Salvat.-Barcelona, 1964.

Este libro se refiere princi-
palmente a la c^rrelación en-
tre suelo y planta, para lo cual
se indican los conceptos nece-
sarios que, pese a afrontar es-
ta cuestión, se precisaiz de
química, física, microbiología,
fisiología, etc.

Tras de estudiar los coloides
del suelo, la reacción de éste y la .naturaleza de
las sustancias que contribuyen a formar la mate-
ria orgánica, se analizan con todo detalle los ele-
mentos principales del terreno: nitrógeno, fósfo-
ro, potasio, calcio, magnesio y azufre, así como los
microelementost manganeso, cobre, boro, cinc, mo-
libdeno, sodio, silíceo, etc.

Las deficiencias del suelo, a la luz de la moder-
na agrobiología, y la actividad de los organistnos
del terreno son objeto de sendos capítulos antes
de entrar en el estudio de los abonos tanto verdes
como animales y minerales. F.1 capítulo de rotacio-
nes y sistemas de cultivo adolece de la falta de un
apéndice que trate de las condiciones de nuestro
país, ya que todos los datos que se traducen del ori-
ginal se refieren, naturalmente, a los Estados Uni-
dos. Un último capítulo se dedica a resumir los
clásicos experimentos agrícolas, desde los de Rot-
hamsted hasta los de Alabama y Pullinan.

anx^nw^^ ec ,aw^uuu^,^

CENSO
OE
NlApUiNARIA
A6RICOld
1963

Ce^aso de maqi^i^aaria agríco-
la 1963.-Ministerio de Agri-
cultura.-Direcció.n General
de Agricultura. - Madrid,
19^4.

La Dirección General de
Agricultura ha p u b 1 i c ado el
c^nso de maquinaria agrícola
correspondiente a 1963. Sc in-
dican las existencias por pro-
vincias, los incrementos anua-
les y los gráficos de tractores,
tanto o r u g a s como de rue-

das, motocultores, cosechadoras, automotrices, de^
arrastre con motor y con toma de fuerza, trillado-
ras accionadas por motor y accionadas por tractor
y motores, tanto de riegos como de otros usos. Fi-
nalmente, se indican las densidades medias de mo-
torización y mecanización por provincias.
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