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T R A C T O R ^u^^N^G^ 3 3 C. V.

LA MARAVILLA DE LA TECNICA ALEMANA

159.500 ptas.

• Excelente rendimiento y reducido consumo.

• Fácil rnanejo y rapidez de maniobra.

• Grandes facilidades de pago.

Respaldado por una larga
EXPERIENCIA Y EL MEJOR SERVICIO

/ . .. ^ . • • ^ . • ^ ^ ^

n^ancr^ - ni.^nte - a^se - avu.e - su^aros - a^w^ar^e - ^ ^r^. - vo^oe^ - ^ - e^ea^e
HLTSBC]A - JA,^N - J7^R^Z úE LA FB/OiNTE[^® - LFŜGIDA - LOCiRO^AO - MI^?d1DA - PA^.i^iiRA - óAi^d,i^[QO - B^OOYi!
BHP^d.A - Tt^LAV^iA D^ I.A &EDIA - ^O - ?^A - VlYi.E4Q(7EA - V.l^LLADCA^ - YŭL.AQA6:Ae - Z!l^tlOE+DA

L^L^



^^^^^^̂ a
Año XXXIV•
N.° 394

DIRECCION Y ADMINL9TRACION : F 6 iJ f 6 f O

Caballero de Gracia, 24 - Teléfono 221 16 33 - Msdrid 1965

Espafia _ . . .............. Año. 180 Ptae

Suse^ipción ^ Portugal e Iberoamérica _ Año. 200 ptas

^ Restantes países ............. Año, 230 ptas.

Editorial

Reflexiones sobre la economía olivarera

l;'l ^xih^i^uuiii^^ nlirn^^•^^^^^rn r^.^^^ni^n! ^strr rv^u.rtih^i-

^1^^ ^^il lu- ^^c1^r^nli^ln^l ^,nr r^^rn.v 2.ill niillnn^,^ ^le ^ía^-

l,ul^°.r. 1^;1 it^g^ri^•^ilt^>^r r.^^^a^ñ^il. nrhs hiP^^ ^xn^ i^lsf^i^lt^^

^^ Irirtli^^i^í». Ct^n^ h^ri^n^•irr ^lirw•^n ^lr• rt^^ili^^r^a.c rnzu

^^r.^• ^•Ifmntul^ígira.^ r^ tle^ rtjrru^^•N<•htt^Fti.^°^^ti^o de ,ti]tf'-

/u.^^, ha tr^^ri^lu la yrabi.l^id^r^l dP ^^e^^ubl^^r co^^ oli^^u.e

^^ir^^ ^:rf-^°°irsa s^^^pe^l•firi^, ^^^^^^r^^^l^l^-nda ^^n^l^r 711P^1os

^^tir^ ri^ :i^ j»•u^^i»^•^i^^,t. .a.^•í, .^•^^ ^•rt^ir^u F ^i F,s^pa^rta ru^r

nhi.^r^rn•^s 1^.picu.^ d^ zoi^n.ti f^r•ío-^ír•^i^^^r.^•; u1^^•os, zrFflu^rt-

^^in^7^^.ti ^^^^r F^l : ltlrí^^li^•^^; m^i^•Itri.^• r^ir In i^^i.^^niu t•n.^tn

^iii^tlzli^^^•r^iiir^^i: ln.^• i^^^í.e, r^^^^ ^ri^^u.e rnrí.^^ u ^nPn^^.e ri^i

lin^^^.,• ^l^^l iril^^i^rnr. I^i^u.^• F°i^ Jl^^^rn, i^^Ir^itl^t^trl^^ ^^j,rn

r^rrhn^^ .^i^^ t'^^i^litj^^,^• r^°yn^líu.,^ rlf^ ^v^i^^•^^.^• r/ ^lr rt^•^•u-

i^u.^^: ulru.^. ^^^.^^1^tln^lu.^^ ^^^i1 lu^l^^^ru,^• fi<<•lii^^rrl^r.,. i•^^ht^i-

^1^^.^ ^^r^^^ <^1ro.^• ci^lti^^os r/ cn^^^obr^^r°iclo.^ .^i^s srr^^l^^.^^

^^ur la ^^rn.^irí^i l^ru^l^r^^r^lri j^^^r r^^1 /ahur^o i^-rac•io^iul.

/,a ^^rorl^^criúir ^^nr^^lia ^^^^^•iu^ra/ .c^^ f,^•ti^^^u ^^^ ^^l!I

n^rllu^^f•,^• ^li^ Irilu.^^ ^Ir ^t^•ritP ^lF^ olir^a ^r^ ur^us ^(I mi-

Il^m^^,^• ^l^• 7^-i/u.^^ rIF^ u<^r•ite de ^»-i^-jo. Crrnlo .^e ^?e, lu

E^ru.rll<<^^•irí^l i^^r^^?i^1 r^u nlcunzn lc^ c^i(r^^ rlc h^ilo i^ ^rn.^-

rliu rlf^^ ur^^it^^ ^iur iírbol, lu c^ual. ^rl pr^^•io d^ •3II-

:^:i ^ir.^^r^l n.^ 1urr^n^la.^• ^i/ ^>>^ocl r^^'to^^ ^^or r^! n^•eite ^ic°

nlrrn, ^^^^ ^^l ^^^u^^r^^^rlu nlcisl^t a^^tu^tl. .^1^-E^ort^c^ rc.^^u

^iru^li^^^^^iri^t l>r^^lu C^^^r /tec•l^tí^-f^a. ^rti^^ ^/^u^ed^r. ^llz^^?/ ^^o^r

rl^°l^nj^^ ^1^^ l^t.e ^^.ri^^r•»^•iu.c ^^^^1r^^tl^•.^ ^If• ^^t^^.^tra. ^tgri-

^•i^ltr^^•u ^^^^^ f^l•ul^l^.ciór^..

^'o F•.t ^^t^^.ch-^i i^r1°^tción ^liscl^tir el coste cle ^^'o-

^Iri.cción rlNl r<<^^ifc clr^ oliva, analizc^ntlo los rl^ife-

rr^^iit^.c fn^•turr•.r ^^nr^•f^tl^^.c ^rii^^ iitrirl^^^ Pr^ l^i ^i^^nta

( España ..._ ........................... .. .. 18 ptaa.

Números t Portugal e Iberoamérica ...... __. 20 pta^

^ Restantes países .......................... 23 ptas.

rtf° ga.^lu.^• J E^i^udtr^•I^1.^ ^Ic^ ^uita hr^^^1^í1•r^^i ^1^^ ulrrnr.

Rr°^^iF^tt^^.^^ c^,^t^^rlio., ]^uir t'^c°itidn n rlf^^nu.^lr^n^ ^^^^^^

rsc ^•o,^1^f^ ^IF^ ^rl-od^t^c^<^iá^n ^^,tt^í ^^^^-e^^isa7ne^nte c^-nti-^^

^^.to.e l^^niit^s ant^di^^l^us d^l 7n-PC•io actucll c1Pl a^•^i-

Ir^ rl^ nli7^a. ^^^iF•rltra.^ ^^i^r f^il I1.^^h.a Fl r•^>stn ^^h1^^

^ri^lo, r^^zcis 55 7^eseta.^ c°1 1,°ilo, ..c^ ^•urts^rt^u to^l^rr^íu

.^ign.ifi.^•^rti^^a^ll^ntP 7^or rlPbajo rlel x^rP^i^ dF z^P^rr#u

r>n ^l n^ercarl^,.

.^lrtt< <°.^t^^i .^^itr^a^•i<ri^, ^ Ir^^if^^^^rlu ^^1< <^i<<^^^t^F lu n^^-

l^^^ul ^^^>lí.t^icu rl^ u^^a^r^^PlP.t ^1^^ lo,^ ^^ri^sr^,^ »li.c^^n^brus

^l^^l Nlcl-^•^Fdo Comiíi^. ^t /a i^E^^ ^^u^ la.^^ ^^^^td^^nc•iu.ti

rlf^ la.c ^li.^ponil^ilirl^l^lr•s ^^c• nlnnu ^IE^ ^^b^•rr ^^1 nl ^^al^n-

^^u, g^u^r^^•^ li^r^^^ntr^ l^^za rr°f7e;ri^"»^, so.b^l^r l^ c^co^^ro-

^^^^íu ol^r,are^-n. t1^^^r cv•nnom^íu ^^z^^ .^o^^or^n rr^ra ^p^•o-

^lucc•ió^1 hri^tn ^1F ^^»o^• IS.UIIU n^illuit^^.^^ rlr ^^c°.^f^t^F.c.

h'1 nli^rar ^^.,l^^r^^ul. ^r^n^ nh•u j^r^r^r^. .^r^ r•^^^c^ic^^r1^-ii

^^^r rl^^a<Ir^ f^^^ .^•t^ ^^^1 r^^ci« 1 rlr^ ^^r^^rl ^^c•c•irí^^ l f^.^ ^If`^^•l:^r.

r°ii lo ^ruf^ sl^^nla^l lus jrrt•torf°s .^•ir^^lu^. rlini^^. t,a-r^^^-

rln^l r^ c•uida.rlus cl^^lt^l^i^ales) l^o^^ r^l ^°..ta^l^^ nc^tl^al ^lc^l

rn^bolatlo, nt^ot^iva.do hu^• l^t a^•1^7n^^l^rció^n ^1^^ ^^^^^^o^•P.e

.^i.^•1P^n^í1i,<^o.^ vn^ la.s E^rríct^i.c^as ^1P 7^o^la. El oliva^r Ps-

^;uiiol. p^rr ta^nto. 7zu .^ól^^ r^,, vieju ^^or s^ri ^^lad. .^i^n^o

^rt^^. iil mi.sn^^^ tiPm^^^n. ^,^tú ^^m^^^jr^ci^^lo ^iol• 1111^^•hn.^

T^r^í^•1i<•ri.e ^^^r^llr^^^•^ll^.• ]r^nl o^^•^i^^^r1^^^l^rs qr^^^ ha^^t o^ri-

gi^ru^l^^ !a ^ro.^^irí^t ^lr°I .^i^rlu. l^oi^ ^rn ln-^^o, r^ lu>r

n1ru. ^I^1P7•^n^i^la.rl^lo ^•ur^•ic^^11^.^ ^Ir° .^at^i^r ^l^.cal^^n•c^-

^•id^ls. ^^»^-^^i^lu ^le ^^^rí^•F^.^•. nr•l^^l^tt^luridn ^lr l^^rin.^• i•ir^-

j^i.^. etc.

Ln ^•o^rsirlc^F-ar•i.ón ^l^ e.^•f^o.^ ylF^cJ^us. <^u^^ ,^oi^ r^•^-^^-

vuc^lbl^s. n.o.5 llevn ^^^ la^ iz^cesidcl^l ^le ^la^r ^^1•io^^^i-

^lud « clifPrFnt^s printo,^ tC^«^ so» los qui• ^^l ma^^ur

Jn•o^orciórl i^^n^i^l^^^ sobr^ ^l cull^i^rn ^r^v^ri^ín^^rrn n^^-

l^iinl ^lr^l nlir-u ^^i^ h'.^^)utñti.

5S^



A l; H I CULTURA

lir•ge, rle estn ^rrr.crrt.r:rrr, uco^meter^ lu d,ife^re^rrciu-

^'ldrz ^nr zo^ras de toda Iri srr7^c rf^icie oliwarercr espa-

ñvla, e^st^rr^lio qire se estrí i^rricia^aclo a través dr^ los

S'rvicios 1'écrricos de Ga Direcció7r (;^ne^rrrl rl^

Ayricu^lt^t^ra. Esta difer^rzciació7r., Pn los actua.les

rrco^rze^rtos en- que los co^n,trastes son ^rrás sig^ri f i-

c^ativos q^rr.e nicnca. en- las explota-cio7aes a^g^r•arias,

rrns da,rrí comn resultarlo ln irlen.tificación. ^l^ oll-

i+rr.res. nn r^a rrr.arg^i^zal,es, sinn r^^rre q^tre^lan pnr ^le-

h^jo ^l^ to^ln ren,tR^hilidarl 7^ositiva, en e.xpl^rtncio-

raes rror^^rriles, ^rnie^ntras q^uP n^rarecPrán, otrus, P^n

zarr.us ^n.rí^s óptin^as, cnrr yrmrrdP,s ^^osibilidades de

ir^ejora. Esta determiraa^ión de zo7ta^s co^ncl^ucircí

a una vuriación fzrnda^nental e^r las técnicas tra-

rlicionales del cu^ltiwo, tendién Ŝose rc la dis7rzinu-

ción. de los coste^s de g^^rodu.cción, cu^rno primera^

mPdida ^le urye^rcia, ?^ a.da^tan.do aqicPlla^s técrr^i-

cas ca los ^listi7ctos ^rr-P^^^l^ios co7i.sidera^^los. desembo-

rn.7rdo e^n cc^nsejos c^ue pzcP^len. ir ^lesdP Pl arra.nqu.e

rlel arbolrr.^lo o el crba^n.rlo^r.o dP ciPrtos ruidados c^cl-

hrra.les hasta una i^nte^nsificrzció7r. del c^r,l,tivo.

l'ero niie^rrtras est,as ^rer^oluciones ayrzr^ilas se

Glewen a ccebo, lo q^ue ^xzye tie^rn.^o y r•o^rztrod, a ln

i^ez que decisiones canzprometiclas, la política de

grasas cleberfi conservar en. Espa^ña 2^n carácter

^ue no ar.elere, de for^ia brusca e incon.trolada, la

^lifere7ccia.ción a^ntes referirla.. A este rPSpecto, la.

C^rmisa.ría. de Abasteci^rrri.e^ntos y Transportes, so-

ln-e la c^r.al ^rr?crrP l^^ ohliqaci^ó^n ^le ^licta.r la^s ^nu^r-

rr^rrs rey^rlrrclora.s rle la^s carn7^a^^as olPí^nla,s, tiene

rr.ira ^lifícil ^^rii^si.rS^n: lq dF^ corrjuy^rr los i^rtereses de

pro^lucl,orf^s ,r^ cu,rrs^ir,mido^res ^ en.la.za.r r^on. las po-

l7ti^cr.s d^ olros D^7ra^rtrr^nrentos nrú^s en ^rPlació7r ^li-

r^rtu ^on los p^rro^hrctor•es ag^rí^•olas.

Ln sit^uación de la Agricultur^r huce difícil estn

misi.ón. La rtat7rrnlPZrr d^ lcr prn^l^rcci^^n del ^ceitN

^P olivn rr^rri^na r^l prohl^^mn.. Sl-^rr olwidar las posi-

hzli^lad rlP ohtF°^zció^^ r1P rlivi.cns ^mr l^r ŭ Pxportn-

rr^iunes ^le Pste rrceite, c^^re se sig^^e co.t,iza^ndo e7z el

r^.rtrarrjPro, ^^ !a^ rrec.esi^ln^3 ^le ^i,rrrpo^r•tnr otras qra-

sas 7nás barrata^.t ^arn s^tisfn^er las e,zi^^e^ncias ^lel

currsurnv ^racional.

A pesar rle torl^u, nu parece lógico el hech.o dP

q2ce, las disponibilida^l^es d^e^l aceiíe de^ soja en 30 de

n.nviembre de 196.3, est,o es. a^ poco de Pmpezar n

r^ecuye^rse lq rr^n^oi• ^•usech^r rl^- ^rcc^r,iurrus rlr/ s^i^^lu,

fu.era:n^ ^lel o^r•rlen^ ^r lus -^3 ^niillo^7P.e dc° k^i/os, rn^ieir-

Irrrs q7r-^ las ^li,sj^orrr.hi/idaclr^s rrl ,i',l rlc° ,ti•^^lrir,r^nrhr^°

rle IA(S-1 rl.^ ur•F^i1F rlc^ su.ju y dc^ </ir•asrrl r^ef^i^ncrrlu.^

erci^rr. de pocu rrilís d^ IrPS rn^^illorrr^s rlc^ Icilo.c, rrrarr-

rl^ ya se co^zucía r^r^^° la cuseclru dr uccit^rura e^rr- lo.^•

árbole,s Pra de las n^rís hajrrs tr^rridas ^rr ^'spañ«.

Yqrc^rr^ l^ígi^^n^ la lru^líti<•rr rlr f^,t^^l^urt^tciurr^°.^ r^ i^m-

]ro^rtacin^nes. r^rm^^ Irrrr^hi^^ri l^r ^^., !n ^lu^^^ ahurn sr

^nrrrnti.^^ae sob^-r^ ^l en^i^as<rrln, r^urr^ rrna r^oir.^la^ncirr

rlrqn^i ^i^ eloc^iu, r'rr h^rreficia cl^ Irr ^^^tll^lnrl ^lr^l ñc^r'i-

tv d-^ oli^va, u^s7^ect^u ,sobrP ^l cucrl debe^rr r^ambin^r

lus guslus r1N a^l^rtrrus lrradrr<'tores e^r. ada^ptaciór^.,

lógica ^ ren^tctble, «^ Cvs gu^stus rlel r'orrstr.rrrirlo^r ur^-

trr,al; ^^f^ro ^sta hol^í^l^ir^rr dr^bF^ sF^r s^i^rn^^re r•ey^ula^r.

co^ntirzrrada .z! 1^rP^t^is^ibl^. Purrl^rf^ la ser^ie drs rlrcie^rr a^

^ cont^raórdPrrPS qrr^ se harr sur•^rlldrr v^r el trcislo-

r,ado a^^ro oli^r^íwrl^r ^lr^ /^164 o,hina^nos ^no co7uluceri

sino a^ f^r7lre^h^ncn^r a^rír, r^^^i.^ lu.c i.rrlF^r•^,s^c de lrr.^

rlistint^s sectore,s.

^'ree^rr^^us tcr^mh^ié^rr ^^ur- los halarr^^es crrrrral^s ^l^rr^

cifra-^r2, los voGúme^rtes ^le stur•lcs, prurlrr^c^iríir. rorr-

stc^nro, ^i7rrpo^rtar,ió^c q a-rraslrF^.c c1Pbe^a ser fij^rdus r^

previstos co^r. el s^uficien.te t^ie7^t,pu y colabo^ra.ció^^r

Pnt^-e los disti^rrtos s^rvici.os p2íblicos. Nu ult^irlr^-

nros qrr.e la coseclra esti^zc^t'i^vcc dP aceite rlr^ ulir,n

pir.e^l^ ser rlete^rm^in.a^la rrr^r- sPis meses rl^ a^rttic°i-

pación^ n^l rier-re ^lr In.t alnra.zarns. Por t,a:rt.tu, c^z^n^n

las r^ormrrs q^u,^ re^u/arr. la P:rporta.cirin. ^I^1 a^cr?^i^lr^

rle oli^r^a r?sGrrn est^r•r'r'Irqr>>e^r1r^^ rPlr^cirrrradrts r^u^rr lu

^rro^l^uccid^7, irnxrorta^r^rión, i^ conierczal^izac^ió^r- rlF^ Irr.^•

aceit^s r^egr^trrles com^stibles. ^.rtrn^rn rcrr Crur'u lrr

fa.lt-cz. de j^re^t^isiórr c^ur' se ^rrr.rr^rrt^i.e^rre con l^zs cn^rrli-

rlar,les i^rrr.porta,rlns, ^to^lo lo^ cual re^rerc^utP r'n In rrrrr•-

mal r'r^^ulnciñ^>r ^Ir'1 rrrr rc'rrrlr^ intr^rinr.

Estas a-rr.o^r•^nrul^icla^rlr.^•, c•as^i srr^n^lrrr lrur fpltn r1F

la ^re^rlszón^ rrr^r^r^scrr-i.rr vrr lrr.^ rru^rn^as r•eqirlrrdu^r^rr.^,

t^r^e^z, ^o7rsigu rorrtra.^l^ir•cio^».^^s q^rrr<^ rl^se7nboca^rr r^^rr

^•r•isis rl^l sec^tnr ulir^arPro, lrro^lu^'icl^^s 7^nr ^mnlir•u.^

or>^rPStos. torlr> lo r•rrul ^r^elr^^r^rrrte r^rr lr1. .t^a, trágir•u

siturtción dr^ rnra e^•nrrurn.ía rlu^e 1^resPncia,, ^ir fur-

^ma estáticu, la c'reac^zó^n de n^revos j^roblem-rr,c rlrrr^

viener^ a s2^^rrrarse u los^ ^^a. PrristP7rlPS P^n la a^ct^irri-

li^lad ^^/rícoln Pspañ-nln.



Una plaga nueva

de los ajos :

la oruga roja

POR

/{'GRreueó ^rtec^o (l.rel^

Ingei^iero agrónomo

1'aPUllu. iin^•rn^in^c^ I^•rn^si^n d^• Il^^p^•^.a 1'lnla.

I^;n Ia ^^rct^^in^•la de ('tl^^nca. y Urinci^^alme^ntE en citac^o s^^bre lili^íceas silvetitres (11. I+^sta oruga, en

rl tE^rmii^^^ ninni^^i}^^il ^l^' ^,<i^ F'r^^3rnñc^rac, tra^li cn atac^n^^ a l^s aj^t^ ^^^ alim^nta ^1^^ l^^ hulh^c. ^^n

\dullu mu^•hu dr I^^^IN•*^,t, d^• ('acnlli p llttiilini. .AUullo h^•mbr:^ du tl^^xp^•ns.^, U^• l'acalli p Uttulinl.

cional^neil^c ^•ultivadoi• de ajus, veníaluos cegis-

tranclo cada añu el aun^ento de una p1a^a produ-

^^ida ^n é^tos ^^^n' ]a uruga de un lepidóptero d^ la

familia ('^^.^.^irl^i^. c{uc en l^;spañZ sólo teníamos

(1) ESte insecto está c•,tadn ,ok^t^e _1Gli^ui^ sutii'riir! I,..

qllit^m cF7^a^ L., Alliunt jGarirni 1,. ^ Allii^rn mrn^tanlun Schm.

('ientífic^amenle, e, Pl Lepiil^ípter^, ^]^ la f;imili^i l'n.e.cirln^^

I)yspt'ssn 2^1u(n Rrkh

ti 1



A(;kl('UI.'1'UKA

el interior de los cuale^ ^•i^-t•, destruyendt^lu^ t•um-
plet,ament.e.

En dicha zuna La siemhra de los ajos Se hace,

empleandt^ «dient^eti» , entre diciembr^e v febrero.

la r•eculeceión hace t^uc^ tic•a nltly <iif'ícil rectlmell

dar y efectuar tratamientt>s insccti^^ida^. Crecmo::

que 1a mejor fo7•ma de lu^har ^^ontra este insecttt
^^erá emhlear fumi:;aei^ine^ c•on prt^cjuetc^s de haju

I.arca dc I1^-spt•.na, tlt^ 1'aca.lll
^ Otlo;lni.

según las condiciones atmosféricas. Generalmen-

tc el cultivo inmediato anterior ha sido un cereal

y desde su re^^o^ida la tierra ha permantcido en

barbecho.

I.a recolección suele hacer5e en I^ys últímos día^
de jtmio y primera5 sernanas de ,julio, guiándose

para hacerla d^^l mc7mento en que las hojas co-

miencen a marchitarse. Una vez arrancados, se

dejan unos día^ ^obre el terreno, al sol, para c^lle
^e oreen algo ant.es de Ilevarlos al almacén.

La Y^ic^logía del ins^ecto, que debería ser comprct-
hada, ^obre todu en algunns puntos c^ue aím per-

manecen nscurt^^, es, a grandes rasgos, la si^uien-
t.e: Im^erna etnno oru^a. enterrada y dentro de
un capullt> de seda, en la tluc^ englttba tierra.

que tiene forma dc bollito. ^e admite que en el

mes de mayo forma la crisálida, pero no está cla-

ro en dué momento lo hace ni ^i abandona o no
^.^1 capullo invernal para hacerla.

Los adultos, de vida nocturno-crepuscular, apa-

recen seguidamentc y, apareándose, ponen las
hembra5 sus hueeecillos en la base de las hojas;

al avival•, las ^^r^uguitas 1>enetran en la planta, di-

rigiéndos:° directamente al interior del bulbo, en
el que pe^rmanecen cuando se hace la recolección
^lías después, pues aún no ha tc:nido tiempo de
completar su desar•rollo. 'Perminan éste en el a]-

macén, en donde suelen destruir más de una cca-

heza», ^^ues ^ueden pasar• a ntras cuando se les

agota e1 alimento ^en la atacada. Alcanzado el téx•-

mino de su evolución, abandonan definitivamente

el bulbo y se entierran para pasar el invierno den-
tro del capullo que, como ya hemos dicho, tejen.

La c^incid^encia. casi exacta, ent.re la puesta y

punto de evaporación en cámaras especiales, pre-

ferentemente de vacío. Además, desde el punttt^ dt•

vista, tan int.cr.,sante para nuestra economía. de

la exportaci^ín de c^te fruto, to^dos los paíse^ ame
cicanos, Y harticularmente U. S. A., exigen un

certificado c^xpedidu por la autol•idad ct^tnhctente^

de que^ los ajos han <^titatit^ st^metidt^^ a este tra-
tamientn. fijando incluso las ^ncis v tit^n^pc^s dt^
expo^ic•icín al ^a^.

Ilru;;a^ dr I)^sp^•...a l'lula. q I ,tbanti^^nar lu., hnlbtx.
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'l'eneniu• n^>ticia de ^lue ha ^idc^ instalada por•

C. O. 1^;. S. una c^íruata de este ri^^o cn La^ Pedro-

ñeras. Si se trata^e ]a mavor• parte ^e la cosecha

1{c aj^^s, s^^hr•e todr^ los c^ue ^e guarden para siem-

hr'a, y en los almacenes que no tengan el suelo de

Cel]TC:IItO tiC (^eStT'Uye.n ^aS OT'Uf;aS 1nV2T'nanteS, C1'ee-

mcr5 due lo^ daños que este insecto ha producido

en las últimas campañas quedarán muy rec3uci-

do5, y si se hersiste c^m e^>nstancia podrán desap^-

r•ecer totalmente.

rI113L1u^;Itar^iA

L. Aí. l_':^^'^^i.^_i ^^ P. O'i°roi.ix^: ^'otizic ^»w, ju-bioloyr^•Lr stclfu
1)^s^c^ss¢ 1^l^t^la Rrkh. aR. Z^^ol. Agr. e^li Rachi». Nerie ^e
conda. Vol. 1. 19;i7-C^S.

J. l^ozsvr.a^.: I),yspc^.,.^^n t^^lula Brkh., I;in schddling t•un ^^•i^^-
b^^l^^raŜ s^°. xTrans. tiinth. Int C'on^r. Ent.», Am^t^^r^iam.

1, ^ ss2. ^;:;r,-1;5<r.

^^:^.rian u^^.^b^•raan ah^cadue pur la unit;a..

^ia



EI ataque de lo s pentatómido s "garrapat i llo"
y "s omp e drito ", y la calidad del trigo

^^.z ^<a^.^^^ ^at^,., ^accte ^^^

Ingeniero agrónomo

Los insecto^ de la falnilia d^^. los k'entatómido5,

conocidos por la denominac•ión ^;enérica vulgar de

«chinches del trigo» y por las part,iculare5 de «^;^a-

rrapatillo» ,^ara lo^ in^f^cto^ del ^énero ^^elia. ^^

«sampedrito», pat•a lo, insectus del ^énc:ro >^^ury-

gaster, producen •en el trigo daño^ yuf^ af^ctan a la

calidad tecnológica de este cereal.

Las hembras adultas de estus insectos realizan

la puesta en la vegetación espontánea próxin^a a

lan plantacion<s de trigo o sobre la misma planta

del trigo o de ^tros cereales. T,as larvas se alimen-

tan de la ^avia de dicho^s vegetales, ^in originar da-

ños significati^-os; las ninfas buscan su alimeilto

en el contenido lechoso de 1os granos qu^ emp^e-

zan a madurar, y los adultos suc•cionan sustancias
nut'ritivas de] grano en di5t intas épocas de su n^a-

duración, ^roduciendo los u^ayores c3años. llespués

de la recoleccicín, los inaectos perrnanecen sobt^:

los haces, alimentándose de los granos que no han

terminado de madur•ar•, y cntre los rastrojos, emi-

^rando a las m^rgene5 y^^cultándose en las plan-

tas silvestres para invernar ^: ntt•e^ la maleza es-

pontánea, en la c^i^teza t^e los ^írholc^^ o l^^ajo la
h^jar•asca.

I^:N•r:c°ro^ cc^ati•i^t•ra•i^tv^^^ Y c•uai.rr.-^riv^^,

aLr, .a^,A^uN:

I^:^t^» in^^ctc^ti iittcuducen ^u a^ar^itu l^uc<il chu
l^ador entre las glumas del grano y succionan la^
^ustancia5 nutrit.ivas d•e c^ue sc alimentan. Cont^
consecuencia de este atac^^^te, el granu ^ierd^ una

(1) Jefe de los Laboratorios Tecnol^g'.cc^s de C'ereales
^iel Centro de Cerealicultut•a ^lel Tnsti•ut^ ^ar!nn.+l ^1e tr^
cestig^^cione^ A^r^^n^ímic.^^

canti^lac3 vat•iable de ,u cuntcni^l^^ int^•^•nu, c^ur ^I^•

pendc principalmente^ clel c^latio de• m<^<iur^^ci^'^n
del grano y del ntímero t• inlen^i^i,^<1 ^1^• la^ l^i^•,i

duras.

La p^icadura ;c luc^ilira c•n lu^ ,,;rin^,^ ^il,i^•^i^lu^

^or un punto negro, que a^-cc•^^s nu ^r ^tl^r^•ci,^.

Rodeando e^te punto tzegr^^, la zun^^ ^1^^1 r;ran^^

afcctada adquiere una coloraci<ín }^>lant^ut•cina ^^

amar•illenta característica, de dimensiones vai•i,^

bles, que puede catendet•^e a]a rnitad del ^;t•an^>.

Generalmente las cubiertas se arrugan y de}n•imen

como consec•uencia <Ie la ^tititracción ^le suslan-

cias; el endosi^et•mo en est^t zona es má^ 1>>^^nc^^
<<ue c^n el rc^sto y su ^^spc^•to c:s ^;ranulos^^ ^^ lt^,^•^^

eoherente, h^^sta ^;l ^^ttnto dc^ ttttc, ^il ^<^^•utiir c^l ^^r^i
no partido, puede d^s^rt•^;arsc y r,i^^r ^il ^•st^^ri^n•

Cuando cl ataque ^t• prodticc l^uc^^ cV^^spu^^^ d^•
la Floración, las í^lorc^^ ahot•tan y I^^. ;;r^nus no ,^^
forman, c^^secándose la^ glumas.

Si 1os granos ciuc ^ufrc^n las }^icaduras ^1^• la^

«chinches del trigo» ^c;t^ín t•ii ^^^t<^tiu It•t•h^_^^u, l^ut•-

den qucdar casi des^^rovi^t^^s de encio:^pt^rn^o; ^^^-

tos granos quedan ^-isihletnt^nlc• ^i^•f^>rni^^<I^,^ v ^u
peso y dimensione^ rc^^ultan inft•i•iu^•^. ^^i I^^^ nu^•-

males. I^]n el caso ^^^^ c^uc rl a1a^^u^^ a^,i in^í; t.irdí^^,
la rcdttcci^ín dF•I ^•ndu,l^ci•m^^ c•, n^^•ii^u• v,i ^•t•^•<.
lus g^r•anos ^^c^ l^rc•;t^ntan ma^ ;íiit^^n^<<, ^^u^^ tui,^
ntanc•hta dcc•^^loracia ^^uc^ puc^^i^, tf^^i^•r ^i^i ^^iiui^^ u,

^•ut•o ctntral. l;ntrc^ e^tos dos cas^^^ :^ztrt•n^^^^ ^•zi:
te toda una g^aTna ^•n la c^ur c^l asl^crto ^•^;tt^i•nu ^i^•
los geano^ atacat^^^s ^^rr^^E^nt^i t•ar^it•tt^rí^tit•^i^ int^•r
rnedias.

La eon^ecuencia de .^sta au^tr^iccion dt^ ^u^tan-

cias del grano poi• la acción de lo^ I'entatún^id^^^

del trigo es una reducción en el I>eso del ht^^•toli-
tro y, ^ot^ tanto, un de^cen^^^ en la pro}tor^•i^í^t ri^^
h^rin^^ ^xtraíd^^



Ac;xlt^uL^rux^

Pi•nr^rlnmidiM d^•I Iri^u

l' l' A ll l3 r 1 I

Fig, 1
\ la izqui^•rda, el rcgarrrpa,tilluu, } x la d^•rrch;i., rl ^^.amp^•drilu^^

I'urrrYtlu/r,, tlr ^^rrrrtu.ti ^iNitnrlus ^^ur a/Ir7^lnluritttlu,ti•u r/r'/ (rtyu,

^^if^rrt^s y^or di2^^^rsus nulni-^^.ti^ romo rut^sunt^s r1r ef^'ctus

itnrit•n.c sohr^ ln r•nlidnr( purr^rd^^^'n ift^C lii^^n

I'nrcentaie
^1e r.;ran^^s ^Iafiar;u.

; I"rril;
(^ttl I^ta^l I na.lt•^•tcirl^^

p:rncuier,i Itarn pan -
^ie^^r^uia^i:^ !`^^a^^^^ln

I'ilwr Ilal'_'r, Ilun^;ríu _ _. _
t^ilmiit.c rlsrt:3r, Ilunt;ría _ .
\[:triui^t^r ^^ ^Iannil;er rl'ra3i.

Ilun^rí^t ... ... ... ... ... ...
liranr Il!r3+iL Alen^ani<t ... _.
Aufhanuner ^- Il^,fman r1^i3r;i,

.^lernania ... ... ... ... ... ..

^.^u

!-:;

(.uilletnet ('1!13(il, 1•^ranci,i ... ... r^
^Ieneret I I')afil, l^ r^tncia -.. ._ ... ''-3
Ott^;rimr^l'f 1193t;1, h'r^anciu _. rr,9-1.:, i-lu

Sch^rrnaRel ^^ Aufhanuncr rlsi^;r^r.
^\letnattiu _ . ... ... ... ... '-.^ i .`

tichttlze (193t;), AI^•rn,tnia .-. .-. 1-:^
:lufhammc•r (193,5r. Alfmania ... a-:^ i.;^ ^u
^^tatvsitev ^^ Cri^^;in^^^^ ll!t3tir.

[i. Ii. S. 4. ...
"I'i,chler r 11r3,vi, :^leniani^t
I: i^^•leva ( I!N(Il, l'. 1i. S. ti.
^(nadt Il^wrl^. l'. It. ^. ^. ^^ierr^^:,ie ^

f^rett^^•i<^h Il^l-I^11, lr l{. ti. ti n,.-^-r^

V'ei iula l I!t^k). l' I.. ^. ^ u.''

I.ni^il I l!IGUI. Al:^i rur^^^^: ^r,-{_u..^

;.,

el ju^u salivar un cum^lejo enzitnatico qI>•e solu-

I^iiliza las sustancias que absol•ben. Este complejo

enzimático queda localizado en la zona del grano

afectada por la picadura y en el proceso de molien-
da s^e mezcla c^n todas las partículas cl^e la harina,

contaminándola.
A1 utílizar, en el pI•ocesr^ ae panificacicín, la ha-

rina extl•aícla de tI•i^os picados, la ma^a adquiere

Iu^a consistenc^ia débil, pierde elasticidacl y se hacE:
pe^ajosa, dando panes dE^ }^oco volutn^n v de mala

t t^ttura.

Ñ^L COIVIPLEJO I•;NZI19Á'I'ICO INOCULADC) POH

LOS YEN'I'ATÓMIDOS DEL TRIGO

Se ha estudiado el contenidu enzin^ático de las
^^^ándulas salival•es de los pentatólnidos clel tI•igo.

colnproband^> la presencia cle cnzimas ^^rote^líti-

COS y ^117ll10111.1COS.

F1 estndio c^: las ^landula^ sali^•are^ rn c^l in-

^ecto .9elia ^^ctt^^irzr^at^t pti^o de Inanificst^i que el
lóbulu ^osteriur de la glándula princiE,^al prt^^en-

taba un c•olt>r arnarill^ claro, rnic^ntras que, en
Ŝeneral, tant^> f^l ltíliulo ^osterior conlo el ante-

rior eran inct^loros en lo^s pentatólniclos. la.^tt^ tlizo
tiin ^ uihai^^v, nu ^un estos eCec^c^5 cuantit-ativos supon^er que aunque se había comproUado clue el

It,s que t•^^racterizan las ctm^ecuc ncia^ del ataque contenido enzimático del lóbult> anterior era aná-

del «gaI•i•apatillo» y del «sal^^pedritu», sino los de loga a1 del uusterior en la glánd>_Ila ^rincipal de

carácter cualitatit^o. En efectq al suc^cionar las los pentatómidos, sin e^mbargo, aquella dife^I•encia
^ustancia^ dFl ^ranu, e^to^ inset^t^^ inr^itlan c^n r^P coloracitín podría estar relacionada con una cli

t^ 5
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fet^^ncia t^n el contenidr^ cnzimaticu. f.us resulta-

dos dc^ las investigaciones demostraron que en el

lóbulo anterior existen proteasas que son actiti^as

en medio ligcramente <ícido. p^: ro no en medio

neutr•o. I^n el lóhulo po^ster•ior, por c^l contrario,

existe una proteasa due es acti^-a tanto en medio

ligerament:^ ácido como en n^edio neutro. Respec-

tu a las amilasas• sc^ comprobcí clue su comhorta-

mient.o en rclación c•on la acidez del rnedio er•;^

muy similar al de las proteasas.

5e ha detern^inadu que el compl`jo enLimatico

salivar contiene E:nzimas proteolíticas por la ana-

logía de comportamientos de los productos nitro-

genados solubles en agua y no precipitados por el

ácido tricloro^acético, al ser sometidos a autolisis,

con los product oe r^sultantes de ]a degradación de

las proteinas por el coimplejo enzimático ^a]ivat.

'I'ambién se ha observado que la parte del gr•ano

atacada presenta al microscopio una gran porción

de proteína disuelt.a, lo duc confirma la presencia

de enzimas proteolític•os _^n c^] jugo salivar de la^
«chinc^hcs» del trigo.

Fig. 2
\li^•rnfolo^rafí>i dr^l r'nrtN trtmsversal d^^ nn ^;r;uio pir;rdu

1'Ir^•kin^r^r

l^'.n t•elaci<in con el c•ontcnidu c^n c^nzi^nas atnilo-
líticos del complejo enzimátic•o ^alivar, s^,^ ha c•utn
probado <luc aumc^nta I,i actividad an^ilolític•a clc^
harinas eatraídas dc tri^;us atacados. l^:l c^studiu dc^
estos enzimas amilolíticos ha Ilc^^•adr^ ;i la cvicler^t-

cia de que existe :^n cl complc^jo c^nziin;ític•u un;^
amilasa de caracteristicas análu^;a^ a I;^ heta-anii
lasa, ntientras duc^ la ^ilf;i-^^inila^t^ ra,i au;c^nir^ ^^
su presencia es casi intl,c^rc•c^litil^lr^. •I'ainhien :c^ h;^
comprohado, lwr nirtrul^i• ^•rr^in^^t^,^;r;ií'icr^•. c^cr
existe una alfa-gluc•osidasa r}uc^ ;ic•tci;^ •r^}^rc• I;^ ^;^
carosa y la maltosa dc^ I;i harin;^.

La acción de estos cti•r,in^as amiluhi ic•u^ ^^r;rc•i i
camente no se manifiesta dehido a c^uc l^i c•ant i-
dad de maltosa producida cs redncida u}^orc^uc^
la intensidad y rapid,z de la ac•tuac•ir"^n dc l;is }^t•o-
t.easas impidc^ t^c]a manifc^staci^'^n ric^ ;i^•c•ir"in ;iinilr^
lítica.

1'^OR!^IAS DP. llE;'I'N;KI^IIIv'AH LU5 U:1VU1 I'ltr)Ul'r'IUUti

t'oR I,oS PEN'I';1'1'onllUnS Uf?I. 'rhlra^

nifieslc nin^,cma tictivid;icl l^rotc^r^lític^;i <^nurinal.

'Pambién sc^ ha curul^r•oh;^du en c^stu<iio^ rc^ali•r,n-
doc con e] l^c^ntatr^^tnido 1,^^^/tr.^• rrrt/^rlr^x^iriri., I'n}^1^.
(Hem.. Capsidac^l clue la c;ilidad l^;inaclcr;i ci^^. n^ue^-
tras de trigo duc c•untcnían de' 1'? al '?1 j^rn I(lo dc^

('uando sc l^retende dc^ic^rniinar c^l ;;r;iclr^ dc^ cic^t^^
i•ioro cuantitativan^ente rrfir•i^^ndrtise ;i ac}ci:llo:^

granos que presentan c•arac•tcr•ístic•a^ c•xt;i•na^ dc•

estar atacados, se corr^^ c^l rics^u dc run^iclc^ra^

entre los granos atacados al^^un<^s c}^ir nu c•nntc^n

gan enzimas protcolíticas inocul<icias. }^r,i• n^^ l^cr-

tenecer el insecto atac^tn}c a lns :;énc^r^,^ menc•iu-
nados. Así. cl H^tl^lc^thri^^.^• lrilir•i. c^n su c^taclu lar-
^°ar•io. producc la misn^;i inan<•h;i I^lanr^^icc•in;^ ;^I-

rededor dc l;i pic•adtn•a c^n c^l ^rino, sin r^uc^ sc^ ^n^^-

granos picados por estc^ insc^cto no r•^:^ailt;il^;i }^i•;ic•

ticamcnte afcctada.

.adcm^ís. c^n la v;tlor;tcir">n c•u;int it;il i^^^i ^r• ^,uc^
den considc^rar c^uino sanoti lo^ gr;^nu^ Ic^vc^^uc^nlc

atacados, mu^' difíciles de id^^n^il•ic•<n• ;^ ^ini}^lc• ^^is
ta, pc:rr^ que c•ontienc^n l^rutcas<i^ inru•ular}^i, c^n
cantidad suficientc^ liat•a ;^ifc^<^•t;ir ,^ I;i ^•;ilirl;iri r{r^^
tritio.

h^l l;t•adu dc^ cíetc^t•iuru cl^° du^ inuc^^tr•u: cic• U^i^r^

c•on el mi^^nr, c•ontc^nidu c^n ^^^r;in^„ ;il;ir•;idr^s :uc^lr•

r_^suliat' muv difcrc^nic dc^}iido ;i c^uc i^ur^dc^n c^si^^r

atacadus cor^ distinla intcnsid^id, lu c^ue cuncluc•r•

a diferencias en ]a degradaciiín dc l^^s c•araric^i•í^

ticas plásticas de los respcctiti^os gltítcnc^^

Por tanto, la intensidad de los daños nu rlc^}^c•i^
^ie ^xclusi^°amente r1^^1 i^r^t^^_^entajc de ^^ranos c1a
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Fig. 3
^:Iandul:^. .alican•^ di• .1^^1i q :^cumluata: ad-con,ductu secunda-
ri^^: aK=i^L•índul:^ ^r^•undari;i: :^I=lúbnlo q nt^rlor de It^ Kl:índn a
prin^•ip:^:: pd- ^•^indn^^lu Prlm•iµ,^l: Pi=-10bulo pu^uli^rior di^ la

;; andula Prineipal.

il^iilu^. ^ini, i^ue es funciiín tanlbién c3e otros fac-

tur^'s, cumu núnlu•u dc' llicaduras. época del ata-
yu^^, ^^^énero dcl insec•to atacantc y variedad del

tri^^u atacadii, i^ui di^terminan la cantidad y la^

i•:ir^ii•te^rí^tii•a^ del com^i'ejo enzimático inoculado.
I^;^ta f^ilt<i ^ie c^actiTUCI en la 1^aloraci^ín de los

daño^, mecliantc lti <li^tei•minación del contenido
^^n ;;rani^^ i^ut^ F^resentan <•arac•terísticas externas

iii^ ^^^star atacailus. ha conclucido a}^rocedimientos

^^n lo^ c^uc^ ^e int^^nta ^^alorar la acti^-idad proteolí-

tica del ccim^^lejo enzim^tico ^alivar inocul^Ido y

^u^ cun^c^•uci^i^i^is directa5 ^obre la calidad del

t ri;;o.
tir han ^^n;ati^ticlu la, ^•<u•acterí,tic•a^ ciel :;^luten

^^lit:nid^^ i^nlE^l^^<in^1^I i^stracto^ salinc^s de granos

ata^•^ICIi>s. c<^mpri,V^an11o c{ue la degradacicín ori^i-
n^iila ^^iii• la. «cllincht^^ de^l tri;;u» pueden distin-

^^uirí;e dc^ cualquier ^^lteraciói^ debida a otro tipo

iic^ ^itai^ui^ u ^jañu.
i.a a^Ilicaci^ín ilel ni^tudu ^ii^ Pelshenke a tri^^us

^^icadoti E>vi• los ^ientamónlidu, ha s:r^•ido }^ara
al^reciar difei•encias caractei•ísticas en el ensayo,

i^ue resultan i7^tí; c^^•idc:ntes cuanto mayor es la

intensidad df^l ata^{ue. F;sto 11a hecho pensar en

la pu^il^ilidad de detei•minar la intensidad ^le] ata-

clue aplicando el mét^do de 1'elshenke a mezcla^

en proporcioncs d^.terminadas de un trigo sano

de calic^ad v el trigo atacado cuyo daño se quierc^

valorar.

Ruscando una mayor exactitud, se ban propues-

to procedimiento^ de valoración empleando apa-

eatos de ensavu físic^i de la harina, tales como el
al^•t=órrafu ^le C'hol^in ^• el f^^i•inc^:;rafo cle F3ra-

I^ender.

I:in}^It^^indu el al^^eugrafu ^ie_^ Chuhin, se ha pri>

E^uesto en I^'rancia un método legalizado pilr un

reglanrentu eapecial del O. N. 1. C., y otros auto-

res franceses han propuesto el concepto de degra-

dación para medir la int.ensidad del ataque.

Por nuestra parte, hemos comprobado que el

ah^eógrafo d: Chopin proporciona resultados sa-

tisfactorioa en la apreciación del efecto de la pro-
teolisis ori:;inada por el ataque de los pentamómi-

dos del trigo y hemos presentado una Lécnica mo-

dificada pai•a el enaayo crnl el al^^eógrafo.

^^HOCI:I>1:^lIb:NT05 UTILI'I,ADpS PARA CONTRA-

RRESTAR LOS EP'ECTOti DE LaS PROTF,9SAS

Para contrarrestar el efecto perjudicial de los
enzimas proteolíticos inoculados por las «chinches

del trigo» ^e han utilizado di^^ersos procedimien-
tos basados en el txatami^ento térmico del trigo ata-

cado, en la eliminación de loti productos cle m<^-

lienda más contaminado5, en la incorporaci<ín dc^

proc^uctos mejorados a la harina o a la masa dc^

panific^acii»^ y en 1<^ adición de agentes acidifi-

cante^.

Se ha cunseguido Inejorar 1a calic^ad d^, la ha-

rina sometiendo g'ranos húmcdos atacados a una

corriente de aire caliente, y se han obtenido, al

parecer, resultados más concluyentes tratando :^l

trigo atacado con vahor durante 1,5-3 mintitc^s.

Teniendo en cuenta quc: la secreción sali^•ar de

las «chinche^s dcl trigo» cyucda lo^calizada ^^n la

parte má^ ^,aterior d^^l en^iospermo, priísima a las

cubiertas e^ternas, se ha pretendido que la elimi-
nación de ayuellas pasadas del }Iroi^eso de n^olien-

da que contengan etias partes de ^;rano rnej^n^aría

la calidad cle la harina eatraída, pero en la prác-

tica esto supone una r^educción de la eatracciríl^

anti^,cunómica v^úlu en trigos muy poco cont<i-

minados podría dar re^ultado.

Se ba cnsayado la incorpuración de albuno^

productos qtúlnicos reconocidas como agentes me-

jorantes de las harinas, sin conseguir ningtín re-

sultadi^ positi^-o, pue^ al,t;unos de ello^ producíai^

^ ^'^
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una n^ejora iml)^^rcehtible (^ nf^gativa y otros pro-

^-oc•ahan olures y sabores (^esagradables en el pan.

Los agcntes acidificantcs ácido acético, ácido

láctico y fosfato ácido dc calcio inhiben la acción

de las enzimas proteolíticas cuando reduc.n el pH

de la masa a 5-5,1. :^'inguno dc estos tres produc-

tos es tóaico, formán(lose el ácido acético y el ^íci-

(lo l^ícticu en (^l proceso de fermentación de la

masa. Yal^.^ce ^cr quc^ el ácido acético proporcio-
IIa al han olor <lébil v sahur ligeramente ácido, y

el ^ICido l^íctico• olor muy fuertc: y sabor desagra-

dable, mientra^ que las muestras tratadas con fos-
f'ato monoc^^lcic•o en clositi adecuadas no dan olor

(^ ^ahor.

I':S1'UDIO SOBRE 1\IEJORA DF. I,AS HAHINAS

DE TRIGO ATACADO

'l'eniendo en c•uenta lu, anteccd^.ntes que aca-

1_)amo5 de ek}x^ner, hemo^ realizado algunos estu-

dios encaminados a encontrar algíln procedimien-

to para evitar c I ef^cto pcrjudicial del complejo
enzimático sali^•ar inoc•ulado por las «chinches del

trig^».

Los ensayos ,e llevaron a cabo sobre mezclas

de harina sana y harina at,acada adicianaclas con

dosis crecientes de fosfato monocálcico y con ha-

rinas extraídas de trigos ataca(1(^s en distinto gra-

do, .^mpleando cl alveóghaf(^ (le Chopin v el t'ari-
nógrafo de Brabendcr.

Los ensayos realizad<i^ empleando cl al^•eó^;r^i-

fo dc Chopin c•(^n harinas ,an<i^. adicionacías c^n

propurciones ^'^^r•iahlc^ con harinas contaminadas.

indican que la adic•ión de fosfato monocálcico anll-

la, o al menos reduce• la acción c3^egradante cle ]o^

enzimas proteolíticos. 11el;ando a restablec•eI• la^

c•aracterísticas inici^^lcs de la harina sana e in-

cluso mejorarlas, aun(Iue. al incrementar la can-
tidad de enzimas pr^rt^olíticos en la n^asa. hay que

aumentar las canti(iade^ (le fosfato empleadas.

I,a^ haI•inas proc•edentes (le trigos atacaclos• sin

mezclar con ot ra^ harina^ ,anas. reacciunan cle

forma análoga ^( la adición de fosfato n)onocálc•icO
(^n el en,ayu al^•cugráfico.

[^;l ;^ml)lc(^ del faeinógrafo Bral^ender, ^ur el n^e-
todu normal o con rchoso de fermentación, con-

firma l.a acción de fosfato ^ícido de calcio fI•entc
al complejo enzimátic•u inoculado hur 1us penta-

tómidos del tri^;u, superándo?e parciallnente en efi-

cacia el ác•ido 1^ICtico, aun(Iu^^ este producto tiene

el inconveniente de proporcionar al pan un sabor
^,^,^^^ ^ ^(^r<^<laY^lt•

ACCI(J\ [>L:I. 1^'(^tiI^A'1'u ^Il)^l)^'Ai.l^`ICl) SC)131{f^: 1:1.
Z'A1.OIt \C ^U I^1^: HAItItiAS UE 'l'IIIGC)ti ['I('AI)OS

t^utt i.oti I>H.'ti'rA'rt)^tiuOs

h'osfat^i Pora•ntaje de granus atncailus
mnnocá;cic•o --

l; lU0(1 1,1 '_',2 1 :^,5 G,-1

•re^i;^^^ ^^u.^ ai._> ^^u,s tr,,:^ ^^.-i
i ^>^^,,^ a^^.^^ ^i ^,t^ Ir;,•^ ^^2,^,

^^ aa.^i -^n,^^ :,n,s •a;s,h •>a,;
„ ^:^.., ^;t.^^ ;r^,^ aa,a ^a,^
a ^^s.^+ ^;_>,s ^^^;.:, ^s,t i-I.a

^ ^(;•a ^^i.^ Ius,a 7a•7 ;s,^;
a i2J,a ll,.f, 1:,7,^^ iu^l•u ^z,a
- I^t3,-^ t,,z,s^ t;2.u ^- t;;s,.,
^ 1,^t3.n iN,S.r °o^t,^^ t^)2,^(

'+ - 2a^,i; i <<.;I -
tu _^2s.i z^s^.s,

F1 fosfato ácido de calcio es uno de los pro-
ductos más antiguos cmplcados para mejorar la
calidad de la harina. Su utilidad en e1 proceso de
panificación ^e cl^ebe al triple aspecto de su acción
^obre la harina, a 1a que sc^ adiciona al mezclarla
cun el agua y los den)ás ingredientes de panifi-
cación. Por otra l)arte, es de naturaleza oxidantc
y actúa como todos los productos de este t.ipo quc^
se conocen como mejorantes, proporcionando a la
masa una mayor consistencia y unas caracterís-
t icas Inás adecuadas al proceso de panificación, lo
que se traduce en. un pan de n^^ís volumen, con
una miga de buena teatura y cierto brillo, que lc
confiere un color más blanco. Adcmás el fosfato
monoc<ílcico s•^ utiliza como alimc^nto hor la leva-
<iura, lo quc^ favorece el l^roces(^ dc feru)entaciún,
actiti^^ínclolo. ^Por I Ŝ 1tii»o• su l>resenc•ia cn la masa
redurc^ el ^•alor <lcl })H, propiedaci quc se utiliza
en la I)I^eparaciún de la harina leudantc, n^c^zclán-
<Ic^lo c•on e1 bicarbonat(^ sódico y utilizándolo cari7u
l)rincipio ác•ido. h;ste car^zctcr ácido del fosfato
rn^nucálcicO re^ulta dc gran utilidad cn cíos cono-
cidos problcmas pana(lcros : el ahilado dcl pan.
1)r(^^-o(•ado por cl R«c•illr^.c ,^^^abt^ili•s, y la dcgrada-
cicín proteolítica. uri^inada }^^or cl coml^lejo enzi-
mático inoc•ula(lu lx)r l^)^ hentat(ímidos ^c] trigo

La^ (lusi^ rn c{ue ^e adiciona cl fusfato n)on(,
cálcic•o haru lo^ (li^^er^os usos quc acahan)os dc
menciunar ^•arían ha^ta el 0.7 por 100• tomando

rl pan Im .ahor cle,agraclaVile ctiancjO se sobrc-
l)asa I^i do^i^ d;^l

Co:vcl,ustoNr;s

0.5 l^or 10(l.

I^l efectu ^rovucadu pur el jul;o ^alivar yue

inoculan lo^ hentatómidos dcL trigo (garrapatillo,

^11 N;! ^^el(u^ R^ e^ uii tn^ii^'r ^1^ r,^li^1<i^1 t^<^n:uler:^

^ i„



^ampedrito...l al chupar el endospermo del grano

^^^ refleja generalmente en la pérdida d^e aquellas

características de la harina más apropiadas para

cl proceso de panificacibn.

Cuando el ataque es le^•e, la mezcla dtl trigo

atacado con otro sano, en proporciones adecuadas.

1)uede ser ^uficiente para reducir los efectos noci-

^-os de las enzimas inoculadas por los ins^ectos;

hero cuandu es muy intcnso. difícihl^ente puede

utilizar^^' la harina contaminada con resttltados
satisfactorios.

Hemos compruhado que la adición de fosfato
monocálcico anula, o al menos reduce, la acción

degradante de los enzimas proteolíticos, llegando

a restablecer las características iniciales de la ha-

rina sana e incluso a mejorarlas, aunque al au-
mentar el contenido en enzimas proteolíticos de

la harina es nec^sario incrementar las cantidades
de fosfat(t nlonoc^lcico c^mpleadas.

I?n la actualidad cstá prohibido en h',spaña el

uso de aditivo^ en la^ harinas, por lo que no está

l^el^milidu el ^•tupleu del fosfutu monocálcico, cu-

yos efectos sobr^^^ la5 harinas contaminadas hemos
c^stucíiadu. Sin eml^aego, el Código de la Alimen-

taci(ín pudiera admitir alguno de estos productos
mejorantes, ^^ entre ellos, el fosfato monocálcico.
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Recuperación de levaduras de heces de vino
^%z ^osí ^l^l.`' L-^atzi^o ^ ^..once^^^[óH ^^^a^ccnv

f^:l incrementu en las indu^trias ganadera y

acícola de nu^^stro país ha sido muy notahle en los

últimos años, y, segtín el informe del Banco Mun-

dial, se prevé qne ^n 1975 habr^i ,^e duplicarsc l^^

producción dc^ carne i•e^istrada acttialmente si sc

quiere evitar el aumento de precios y grande^ im-

portaciones.

i^;l aumc:nto de ganadería duc se espera en I^^s-

l^aña durante l^ realización c{el Plan c^e llesai•ru-

llu h;con^^n^^ico sertí paralc^lo al ^Ie la prcx3ucci^^n

<1^: piensos cnmpu^^t^^^. ^ctualmente se fabriran

en nuestro p^aí^ apruximadamente 400.000 toncla-

das de piensos cc>mpuestus y^^^iuos totalmente de-

ficitar•ios en la producción ^de levadui•as-pienso.

I'or todo 1^^ anterioi^mentc expu: sto, la recupera-

ción de levadnras contenidas en ^as heces de vi-

nos, y cluc en la actnalidad n<^ ^e ntilizan coroo

aditivo de piens^>>, a pesar de ^ii imh^^rtante val^^^i•

nutritivo, ^^ un tema de ^;ran intcrés ^^^•^,nómico e

industrial ^Iue constituye cl motivc^ dcl presentc

trabajo. Dicho e^tudio fuc ini^•iado cn 15^43 por

don Salvador (^,. I'achecn, 1>ajo la +^irecciún de don

Juan Marcilla, utiliz^ind^> su hocie^a de Manzana-

res (Ciudad Real), y po^teriorment^ se reanudó

por el actual Director del Dcpartamento de 1a'cr-

mentaciones Industriale5, contando con las insta-

lacion^^^s v<^u]ahot^aci6n del señor Pacheco (]l.
Fn las tablas I y II sE: pl^^senta la comp^^sición

química de la l^^vadtn•a, comproklánd^>se ^u eleva-

do conteniclo en proteínas. La hidr^^lisis de cstas

hroteínas suministt^a aminoácid^^s in^lispcnsa}^lcti

para la nutrición animal, va cluc nc> son sinteti-
rados por el or^anisin^ a p^rtir de c^^tr^s coml^Lies-

tos, y por ^ll^^ e^ imprescindil^le incluit^los en la

clieta. No obstante, la adición c]e grandes cantida-
<les cle levadura puec^e s^r contraproducente, dado

yue apro^;imadamenle un 12 p^^r l00 de las pru-

teínas quc^ contien^_n c^^t^^n f^^rmadas por bases pú-

(1) La ezp^^taciúrl semiindu^u^Yat i^ur ^e ^le^sci^ili^ en este
tr•abajo se rea'iz;i por don ^al^^adc^r ['. Pachecn, l^aju e]
^asesoramiento ^iel l^epartamento dc^ F'ermentacio^es In
^iu.;^,^i.^^e^

rica5 y piritniclínica^ yue dar^ It^gar a áci^lc^ tíi•icu.

La levadura es muy rica también E:n vitamina^

hidrosoluk^les del grup^^ B, eacepto la F^,l. La con-

centración de aneurina (B,l, riboflavina (H^21 y<^ci-

do nicotínico es muy superior a la dc cualquicr

otro alimento. Pr•^.cisamente el valor comei•cia] dc^
la le^^adura, como aditivo a piensos, depende en

gran j_>arte^ de su Ŝ•iqueza c^n r•ibofla^^ina. La pre-

sencia cie ^;l^ICó^;en^^ c^n pruporcicín rlc^^^acla hace

qu^e el valor calnrífic^^ de la lc^vadura ^^^a d^^ 22 ca-

lorías/ 100 ^,rramos.

TABI^^a 1

Composición qnímica c3e la levaclura aliment^^:

Proteína^ ... ... ... ... ... IU-54 ';^
Grasas ... ... ... ... ... ... 1- 2.t, `.;
Glucógeno ... ... ... ... ... 3O ^^,
Celulosa-gon^as ... ... ^ '"... i ^
('enizas ti-1O ^:^;

T^I3Lra II

Contenidu^ cn aminr>ícid^>s <l^^ la lc^^°^^dtu•a-ali-
inento (en ^;i•^./lt; gr^. ^le N:,^:

^rginina ... ... ... 4 Cisteína ... 1,1
Histidina ... ... ... '^,3 Meti^nina... ... ... 2,^;
Lisina ... ... ... ... H,0 Treonin^^ ... ... ... 5.1
Tirosina ... ... ... 3,4 i.eucina ... ... ... (t,^
Triptofano... ... ... 7,'L Isoleucina... ... ... 5,8
i^^enilalanina ... ... '?.9 V^^lin^^ ... ... . . ^i,4

La digestibilidacl dt^ las hroteína^ ^1^^ la 1^^^•a^i^i-
ra ar5adida a pien^o cs mabnífica, y 5c han utiliza-

do e^n ]a alimentación ^le ^erd^^^ cun re^ultad^^s al-
tamente sat.isfactorios.

En h,spaña existen f^íhrica^ ^lt^ I.^vadtn•as I^ara

panadería utilizando melaza^ de aznc•arcría ^^on^^^

sustrato, pero no esiste hast^i ah^^ra, se^^í^n l^,s ^j^i-

tos quE^ poseeinos, nin^una fál^rica l^r^^piamcnt^^

dicha due recupet^^ las le^^acluras de las heceti ví-

n1CaS IJaT'a CleStlndT'Ifl5 8 I)1CriSOS COIT1pLlE3t05. J'^l

principal apronechamic^ntn dc la^ }mce^ n lía^ crn^

7^^
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C03 Co pH-4

Col pH-5-6

Vino ácido

! ^^ Alconolería

/,/V i no

^órtoros^
^^

^^Tárinco -

F'1g. niim. 1

siste en extraer los tartratus que cuntienen, y que
a^ai^ecen en el fondo de los recipientes al final de

la fermcntación tumultuosa del mosto de uva,
como c^^nsecuencia de su insolubilidad en el al-

cohol que se va produciendo. Dichos tártaros van

mezclados con granillas, bollejo (cuando se ela-

bora con casca) y gran cantidad de levaduras

agentes de ]a fermentación alcohólica, que tam-

bién van cayendo al terminar la misma y cesar e]

desprendimiento de carbónico.

Segtín nuestros dalos e^perimentales sobi•e he-
ces d^c ^^in^s blancos de la zona manchega. litiliza-

Heces

CEDAZOS

VinO Or0
dllUir^06
y oguo

pH-3 C03 Co-^ PRENSA DE

JAULA

dati tal y como se coiupran e-n el mercadu ^ur los

alcoholeros, el contenido en levaduras recuhera-

bles es de siete kilos de levadura s^eca por cada

100 kilos de heces.

Nuestros ensayos, a escala semiindustrial, cun-
;istieron en calcular la dilución más conveniente'

a qu^ deben llevarse las heces al comenzar el pY•o-

ceso, así como el i2úmero de revoluciones por mi-

nuto que haY^ría de dar la centrífuga para que se

separasen con niayor pureza lo^ tártai^os de las

le^^aduras. Se ha ensayado también recu^.-i^ar el

alcohol que empa^a la rnasa de levadut^a mc^dian-

Levoduro numeda

I
DEPOSITO RECEPTOR CENTRIFUGA FILTRO PRENSA

Vino

Tárfaros

A secar
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te un ligeru calentamiento que provoque una sua-

ve plasmolisis de las células, aumentando así la

dige^stibilidad d^ las proteínas.

Los esquemas ^{ue presentamos ilustran ]as su-

cesivas modificaciones que se introdujeron en el

proceso de recuperación de las levaduras. En la

fígura 1 5^ muestra la primitiva instalación en

que, mediante cedazos, se conseguía ]a separación

de granillas y partes gruesas, disolviendo en par-

tc^ los tártaros con ácido clorhídrico; esto obliga-

ba <i tma pr^sterior precipitación con carhonato
cálcico y al lavado tle la^ lc^v^^^dm•as.

< srcur^a

partes gruesas (carnaza, hullcjos) dc• las lcvadura^

y tierras qu^ caen al fondo.

3.° Centriftigación previa dilucicín con agua.

hasta densidad con^-eniente, a 1.500 revoluciones
por minuto. Así se separan las levadiíras dc^ los

tártaros.

4.^ Los t^"trtaros ^e almacenan para secarlo^.

5.° La levadura va al filtro-prensa para un pri-

mcr s^^cado.

(;.` Fn el secadero se prel^ara la Ievadtn•a cn

la^ condicione5 necesarias l^ar^^ su }^osterioí- m^tli

do. en cuya formt^ ^c^ adic•iona a los l^ic^nso^.

'^ lAV4pORP ,,,las^

^^ ^^ ^ . `, ^7

^Levodur.,^to^t^^o'
oerr<.s

7EPOSiTO RECEP^oa

RE FRiGERHivrE

^)^

= -_^.

^^ __l

CMNI u^,rv^n ^

Fll rR^^ Pu^NS:^

^_ _J

v^n 0
oicowol
•e^^v^•-^da

L_- ^

^1 qSMCDI.^?A^^R

i ^ ^

^rcnofao^. , ^I^^^u^..;,;

En la figura 2 se suprimió la adición de clorhí-

drico, introduciendo la centrífuga para separar,

mediante un adecuado número de revoluciones,

los tártaros de las levaduras; en ella se muestra
el esquema actual de la instalación semiindust.rial

que se utiliza, haciendo notar la recuperación to-

tal, tanto de levaduras como de tártaros y alcohol,
clue se logra en esas condiciones, así como el em-

pleo de las granillas y orujo5 para coinbustible del

secadero.
Las operaciones que comprenderá son :

1.° Descargar las cisternas transportadoras de

heces en un depósito receptor de almaeenamiento.

2.° P^r medio de hombas, pasar a una lavado-

ra con poros de 2 a 3 milímet.ros que separa ]as

Fíg. núm. ;i

7.° Los vapores dcl sccaderu pu^eden conden-
sarse para recuperar el alcohol, del mi^n^o n^oclo
que el vino procedente dcl filtro-prc^n^a.

Finalmente, la figura 3 znuestra la^ modil'ica-
cion°s que han dc introducirse para consc^guir la^
condiciones óptimas de rec•ul^cracicín dt: las lc^^^^i-

duras de heces ,y quc^ ^e han dc^ rc^^^lizar lír<í^;im^í-
mentr en la inslalacicín ^emiindusti•ial ^i cluc^ ^^E•-
nimoti r^firiéndonos c^n cstc trahajo. Sc intercala-

r^^i una segunda centrífuga para hacer n^^ís c•om-
pleta la separacic^n dc tártaros y lc^•adura.

Después dc pasar por cl f.iltro-prcnsa debc Ile-
varse la pasta de levaduras a tm depósito calenta-

bl^^ donde se efectúa la plasmolisis, recogiéndosc^
los vapores para recu}^^eracic5n del alcohol quc^ c^m-
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Ela^a la nlasa. Un completu secado de la levadura

^^uede obtener^E mediante cilindroa ^iratorios o

con un filtro rotativo al vacío quc logra una pe-

lícula fina d^^ 1^^^^a^liu^a que ^^a directamente al en-

vasado.

Se ol>tienen:
Pesetas

f,evadul^a seca ... ... ... ... ... ... ... ... .. l:^E;
Tártaros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... t;ti
Vino para dE^stila^• ... ... ... ... ... ... ... 11E;

l)A'fOS b;('ONÓNIICOS

I^'.1 int^^rés c^conómico d^^ rste ^roceso de recu-

}^eraciGn de 1^^^-adura^ ^^iene ilustrado por los da-

tos correspondic^ntes a la fahricaci^ín efect,uac^a en

Manzanar^_s en la can^paña 19R:3-f;^ por clon Sal-

vador [+ . Pacheco, e^t^re^ados por cada 100 kilos

<^c hecc^s compra^das :

Pesetati

Nrecío compra ^je las heces (sin casca'1. 22O
Gasto ^ersonal ... ... ... ... ... ... ... ... 33
1^Zantenimionto maquinaria ... ... ... .. 1 i

(.ns^^o^ ^ i o^^:at.I^:S ... ... .. . ... ... ... 27O

S^gtín se des^renciE^ d^^ los datos anteriores,

calculando un henefi^•io razonak^le para la indu^-

tria quc proponemos, ^u rentabilidad es c^-idente

}^ cle^-aría el nivel de ^•icla de lo^ tt•ahajadort^^ agrí-
colas cie l^i Mancha, una región ^F^^pañola que ^e
encuentra en los tíltitnos ]ugares entre la^ pro-

^^incias españolas clasificada^ por ^u I•enta ñ^edia

^^r-r c«p^ita. La creación de cstas industrias suhsi-

^iial•ias de la a^I•icultura es tanto más interc^^ant^_

en Manzanares cuanto que forma }^arte de tm E>u-
lígono de descongesti^^n y se encuentra situado t^n

una zona quc en aproximadamente cien kilóme-

tros cuadrados conc^^ntra gran cantidac^ de ho^e-

^ra^ P industria^ ^-iníc^olas deri^^acla^.

---^ĉ^--.
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La contribución rústica y pecuaria
en la nueva Ley de Reforma Fiscal

^•r ^^^^^nso C ^slt^aH ^ó^e^- ^taHda

^ B O G A D O

/('onrlnsrcín '

[)cspués dc• la (^^posicicrn esc,{uem^ítica dc lus

preceptos de la Ley y de la r^.ferencia al conteni-

clo de la Orden ministerial de 5 de agosto último,

^-anto; a tratar de interpr•etar los nuevos concep-

tos legislati^•us de la (,ey de R^forma 'Pributaria

c^n cuanto a la Contribución Territorial -R>ística

v Yecuar^a- para el mejor conocimiento dc^ nueG-

trus lcctores.

1)c^^de luego, y cc^mo pr•intera aclaracicín. hemo^

d^; hac(^r contitar yue es precepto claro de la Ley

clue^ cuanto5 pagos e ingresc^s se produzcan por

Rústica o Yccuaria a fa^^or o en contea dc^ lr,s prc}

}tietarios dc^ las ehplotacioncs se tcndrán rn c•uen-

ta a efectos dc liquidación del Impu:^to sohre la

Rc^nta. I^ato cluiere dec'•ir (lue el lícluido ohtenido

por estos conccptos será un sumando más a con-

signar en las declarac•iones anuales dc: R^enta, quc

recor•damos se deben prescntar antes del día 3O

de ahril dc cada año.

l,a Cont rihución Rústica y Pecu^u•ia l nlto^rrt ^rru.^

rr,fr,ri^ttr^.^ srilu n lu l>'^t.^)icvtl sc c•omponclrá dc• dus

ltartc•^: nna c•uota fija y c,tra proporcionaL I^ata

nuc^^'a c:^c^mposicicín c•mperar^í a rcgir dc^sdc^ 1 dc

(•nc^ro dc 1S)Gfi.

.\ntc^ dc cstudiar los prcceptos dc ambas par-

te^, decin^os lisa v Ilanatl^ente clue la cuc'^ta fija

es similar cn stt concepto a la actual contribución

^; ytte la cuuta pt^oporcional ^•iene a set• lo clue la

e^•aluacibn global es para la indtistria y cl come^•-
cio, Y que no ekplicamos pur cntE:nder que la co-

nocc^ ya todo el munclc,.

^^UO'1'A 1'IaA

Iremo; cspcrnicndo los ltrcceptos iuáti clar•us:

A partir dc l dc (^ncro d.^ 1S)E,5 sc bonii'icar<í c^l
')^t por l0U dc csta cuota (v también dc^ la propor-
cional) ltara lo^ tcrrc^no^ dc^tinados a cnscfianza

incorporados a Cc:ntros atrtorizados por cl Minis-

terio de Educación Nacional y que sean propie-
dad d^ dichos Centros, o a entidades ^in percihir

r•enta alguna.

^Iu c; c}uc ^c^a ntuy iml^ortantc }>ara nuc•str(^^

lectores, pero como la I,(^y no aclara. caht^ l^r(^gttn

tar: ^a qué enseñanra:' I'orc^uc no .c dic•c^ m^i, c{u(•

cterr.no^ destinado, dircc•tamcnt(• ^^ la (^n^cñan-

za». y dicc^ iuegu yuc ha dc^ cstar ^itituri•r.adc^ c•I

Centro pur el :\linislcrio dc• f^:ducac•icín. Uc•{ct•rí,i

aclararse esta c^cepcicín }tara c^'it<u nt^ila^ intc•r^

pr^^taciones c^n cual<{uicr juicio crítico dc• la I,c)'.

.^ p<u'tir dc la c^ntrada (^n ^•igc^r dc c^sta I,<^v n^^

^c podrán caahlcccr nuc•^•c^^ rc•cargo^ ^ul^rc I<i Ira^c^

imponihlc o sohrc la cuota fija. pct•c, c^c^nrc, It^^ cl^^
hacers^ }tc^r la ^Adntinistt•acicín una rc^^-i^icín cOr

den t^^inistcrial d(• :^ d(• agc^^tc^ ^• artícrclc^ '_':{ ^^ nn
mero 2 clel artículo '?.t dc la I,c•ti•1 yu(• (•nt}x^r.ar^i ,i

regir cn l d(^ cncro dc 1')f;^t. cn r<alidad la prcclti

bición dc^ nue^-u^ rc•cargu^ era p^.tra cl ^c^gtmdc^ ^c^-

mestre de 1S)f>-}. Soltralta ya al aprul^ar•c la I.t^v

^^ l número 1 dcl art íc•ulo '?;^.

La reV'1SIOll• CllatldO ^(' ('1(1('tUl' (nlllnt`rU ^^, al`

t ículo 25), «no podr<í c^^c•cdcr dcl 1O l^or 1l)O dc^l
tipo dc^ gra^•am(^n dc• la c•nota 1•ij:u>. Ac^ (•^t;i nru^^

<•larc^. Si c^; lc^ clu(• }^^ircc•c•. o lu yu^. c•nt ic•ndu, nrrjui

}• m<i^ c•um}^ren5ilrlc^ hrtlric•ra ^iclc^ d^•c•ir clu(• }^or

c^sla l^rimcra rc^^^i.ic^tn Ipor(luc halrr.i rn^i. {^(•ríu

d^^; aumcnta c•ada cinc•u atiost nu .c• l^ccdrí;i (^Ic•

^^ar la conlribucic^m a l^crc•ihir lror ^^.^1 I^;nt<iclu ;i ni;i^

del 1O por 1tlO dc la cuc^ta fija.

:^sí dcl^c intc^rprctar,c^, a nuc•stru juiciu. :\ }tri

mera ^•ista parece un hc^ncl'icio. pcr•o conto ,cg'u-

ramente la re^^^isicín ltroducir^í n^ayut^., lícltrido.

imponihlc. (pur(}uc• ,i nc^. ;.a <{ué rc^•i^ar:'i. ncc cn-
contramo^ de^gra^'aci^ín u c^c^onc^n^í;i {rii•a c•I c•^,n

trihu•y<^ntc.

Lo^ arl^itrio. c^ rc^c•argc^^ yuc• «l,u(•ci,tu c^^i^ii•^(^»

ila Lcy no lus dicc. )^ hi;^n (^s dc• lanrc•ntai• {r,rr:c ^ri

cstudiol scrán rcducidc,^ rn análoga }rrulx^r(•icin

(lUe laN ('tlOtati d('1 ^h('sUl'O• y Nll^ nl<1XIIn(lti nu t`S^•^`

derán del f;O lior 1O0 del impcn•1c ^rc•tnal... ^i. l^c•rc^

^i se eleva :l líquido irnpcmilrl(^...

Fl arhitrio municipal (art. ;il^'? I,c^y dc^ Régimcn
[,ocal de 24 dc jtmict dc 19:^:ti ^(•rí (•1 ^^ pur 1011.

Después de la rc^'isicín ya c^rd(^nada (()rdc^n mi ^
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nisterial dc 5 dc a^osto citadal clti:darán eaentas

de csta contrihución ]as parcelas due, pertenecicn-

do a un mismo propietario, no tengan en conjunto

tula riquera imponible stiperior a cinc•o ir^i.l pese-

Ic^.S•, v c•ucindo ^ 1 Gobicrno lo disponga podrá elc-

^^ar,c• c,ta r^cncicín hasta las ^•r^i^^te ^^iil pr^.^etas dc^

lícluido in^}^unil^le. ^,Colindantes'? Creemos que no.

Hasta cluc ^can del n^ismc^ propietario. Bic^n, muv

hi^,n. ^^t^cdar_í c^ento cl minift^ndio, tan inmenso

c•n cl c^^mp^^ c^}^añol.

^Io coinrnt<^me^s intcncionadamente el Z^ár•ra-

fn '^ " dcl niimc^r^^ 1 clel artículo '?3 horque c^stá lla-

mado a tcner efecti^•iclad dcntro de varios años, Y

lo d^:cimo^ l^ara c{uc t^uestrc^s lec•tores no crean ha

sido tzn ol^•ido cn estc trabajo que pretende ac_a-

rarlcs c•uantas dudas se les presenten v, aún me-
.lor. evitaele^ cl c^studio de la L:^y.

In1^^orta^rte.-Cnando sea e1 propictario o usu-
fructuario cluicnc:s rcalicen la explotación direc-

tamentc^, sc^ dcducit•á d•e la cuota proporcional la
^^artc• de la cuota fija del ejercicio corresponcíientc.

tii sc iratase cle fincas arrendadas o cedidas la
clc^du<•cicin ser^í ^1^: actierd^^ con rl ntímcr^ 1 clcl
^irtíctilc^ ^^." dc la [.ey^, cluc disl^onc^ que la cuota

fija ^crá rc}^erctitible ^obre el arrendatario en la
l^artc clue currespunda a la basc liquidabl•, que ex-

c•cda dc^ las cuotas c{uc pcrciha cl propietario. Se

trata de los casos en que el propietario reciba tina

renta txi^;ua. c^ s^.a cuando la renta no c•ubra e]

importe de la cuota, cn cuvo caso entcndemos que

la dcduc•ción dicha ^c^ hará c^n la parte proporcio-
n,^l dc l^^ ruc^ra fija no cuhierta con el imhrn^tP ^le
I;i rrnia.

I^;st•,^ ^^rc^c•c•1^I^^ c^ de itnportancia ^^ se reficrc•
lalll}ll('n ^l I^lti f'rl)^U1a('lOn('S ^anad('l'8S.

l^c^c•ru^sn.^• sobre la.^ c^i^fras• fijctdns e^^ la ^•e^t^isi.ó^r.
l^:n casu de discuntiormidad, el obligado al pago de
la contrihución (sujcto pasivo) podrá interponer
lu^ rcrurso: de aplicación indebida de las reglas

clr ciislribtición, los d:^ agravio comparativo y los

cle agra^-io absoluto, así como contra los actos de
lu, Jtu•ados que fijan las c•uotas adoptadas con
c^uel^rantc^ o^°icio en el procedimiento, las que se

cxtic^nd^n a cuestiones dc derecho y las que re-
^uc^l^^^^n rccursos interpuestos pur aplicación in-

clehida dc^ las re^las de distribución.

Sr^hc^mos cle la compet^encia de la AdminisU•a-

ciún v dc clue tin rccurso, para obtc^ncr é^ito, ha
de e^tar f^ulda^nentado dc manera indubitable;

hero en c^sta primer^ re^•isión, coroo ha dc servir

de basc a las siguíentcs• es un trabajo ímprobo clcl

fttncionario ptíblico, que puede equi^-ocarse en in-
incnsos casc^s: }^or ello. ac•ons^^jamos quc, Yijada la

distribución dc la ric^ueza para dPdurir la c^ntri ^

bución, sea examinada cuidadosamente por el pro-

pietario en defensa de unos perjuicios que puedan

continuar en años succsi^^os. h^s preciso tener muy

en cuenta el pla^o de presentación del rccurso

para poder intentai• la defensa de sus derechos.

Gar^,ado.--No se estimará c•oluo explotación ga-

nad^era el ganado necesario para la e^plotación.
Sujetos pcrsi.t^os.-T,^ son los propietarios o usu-

fructuarios cn cuanto a la cuota fija.
I+^n la cuut;c prc^porcional lo son : los mismos en

cuanto las c•^ploten por sí, en aparic^ncia o en

cualquier ot ra forma asociat,iva ; los arrendata-

rios en fincas, sean <^ no protegidas, y cl titular de

la explotación, y cn csl^^.cial en las ganaderas.

Cuota. fijce en. e.eplotaeioiies forestc^les.-I^;n be-

neficio de la riqueza forestal, se dispone que a
partit• de 1 de en^ro de 196fi la cuota fija se hasa-

rá en el 50 por ] 00 de su base imponiblc^.
afecta a cstas e^plotacioncs todo lo dichu an

tc^riormente. ^ólo es preciso aclarar que en la r^-

^•isión de valores par^^ las cxplotaciones c3e ciclo

^lc^ pr^duccicín superior al añ^ la hase iml^onib)c^
es el cocient^,^ entrc 1^^^ rendimic^ntc^^ clcl cic•lo y

el número de año^ del mismo.

Cuotcz fijce e^z. e.r^hlotacio^ie.Ŝ yu^riczde•ras.-Rige

tanibién lo dicho para las cxplotaciones a^rarias.
con 1as aclaraciones siguientes:

:^ partir dc 1 d^ enero de 1^lEiEi se suprimir^í e-1

i^eeargo de l^ecuaria. Se eatima actividad ganadc^-

ra al con.junto dc^ cahczas dc ;anado que hastc o

aLimente fundan^c^ntalmc^ntc^ en tic^rras a,j:^nas al

c{ue explotc cl ;;anacio. el estahulado fuera de 1as

finc•as rústicas, el irashumante y el que se alimen-

te fundamentalmentc con piensos que no se pro-

duzcan en la finca cn que se críe. Las dudas en
e,tos asgectos serán resueltas en cl Jurado Tribu-

(ario.

I,a cuota fija en ganadería se exigirzí por me-
dio de tarifas a re:visar cada c•inco años en fnnción

del ntímero y clase de cabezas de ^anada I^,l tipo
de gravamen ser<í el mismo con arr^.glo al rendi-

miento net.o presunto por cabeza v año, reduc•ién-

dose la base imponible al 50 por 100 de la misn^a.
Se e^ceptúan las explotaciones ganaderas cuan-

do su r<ndimiento presunto no exceda de diez mil

pesetas anuales por cada titular. P^ste iímite de

diez mil pesetas podr,í ser ele^-ado por cl Gobier-
no a ^^einte mil.

Cuatn proporrio^^nl-F^zística tu.grícolc^ ^ fo^^•es-

ta.lesl ^ Pecu-a^ria).^Dic^: la Ley que a partir de 1

de enero de 1966 se exigirá esta cuota proporcio-
nal. I±7xaminaremos cstos preceptos• tanto para
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unas expLutaciones como para otras, para a^í en-

tenderlos mejor.

I^atarán suj:tas a su pagt, las eaplotaciones agrí-

cola, o forestales y ganacieras cuando ^u ba5e im-

ponihle, después de revisada (ya hablamos de la

revisión en otru lu^arl. ^ea 5uperior a cien mil pe-

;eta^.
^c^ cttnsidera como una sola eax,lot.ac^ón la par-

c^,l^, o ^>arcela^, linden tt no c^ntre sí. cu^ndo eons-

iituvan una unidacl or'gánit^^^, dicc^ l^^ l,ey; e^ dc'-

cir. tlc^ tin solt, prt^pietario. ^• la^ parc•c^las dc^ la^

clue^ sean titttlar^ ^ lo^ hijo^ menorc^, explotadas

por el pacjre, dan a la e^^}tlot^tción e^e cat•áct:^r dt^

unidacl orgánic•a. I,os hicnes de] c•tínyuge tamhién

«dan unidad», salvo sentt^nc•ia de cii^•orcio o sepa-

ración conyugal.

1?n los casos de aparcetya o cualc^uier ott•a foi•-

ma de asociación es al propietat^io a qui^n sc^ li-

yttidará csta cuota prof>orcional.

I)t^lirnit.ado <^l propietario, yue^la cunstituido en

sujc^to p^t^ivo dc^ t^sta tvota, c^^tantln tambic>n dc

acuc^rclo <•n t^^to t^l prc^c•.ptt^ corre^pondientc^ de

1^3 f,c^y cic^ 24 c^c c^it^i^°mhrt^ tlc^ l^l(i:^ llamada «I,^^^•

Genc^r^tl '1'rihutari<t».

Comparados lo^ ingre^^u^ c•ttn lu^ ^;a^tt^s par<t ha-

llat^ la hase imponihle, se pu^eden sc^guit• para ello

dos c•amino5: la estimación objetiva, seg^m ]os

mtídulos cfue ^e establezcan para cacja re^ión o co-

mart^a, v la estim<tción directa, si sc^ ha rentmcia-

do a la objet i^•a, ^c^gím l^, contabilidad de la c^aplo

tacibn y la ^.stimac•i^n quc^ t•c^alicc el .Iur•ada tlt^c^^
clando ohliga^itt^ lo^ sltjc^to^ pasivos a regi^trar t^n

^tts lihrt^,s tnrl,,^ l^t^ o}^c^racinnes qut^ rcalicen.
Si el ^uje^to pa^ivo fuera ttna st,cicdací, sblo sc^

pa^;ará l,^ cuota 1'ija, ^in pcrjuicio de fijarse ]os

rencjimicntos a ef^ctos dc la^ cuotas a ingre^ar pt^r

c 1 Impuc^sto dc Socieda^ic^.

^e t ic^nc^. ^^>ucs, la t.ristc^ rc<ilidad par^^ el campt,

es^^^ai^ol cie quc^ a partir dc^ 1 d^^ enero dc: 1^)fifi de-
herá pagar do^ contrihucioncs en lugar de tma, y

cfue ^i hien la actual puecle quedar reducida, al no

permitirse recat^go^ con la cuota proporcional se

^tsimita la agricultura a la industria v al comer-

eio con las ^evaluacione5 glohales, que en estas ac-

ti^•idades se van perfeccionando a medida que pa-

san los años, por ser más exactoti lo, índices de

cot•reccit^n y lo^ coeficientes, así camo por c^uedar

^uprimida la act.ividad que podríamos llamar clan-
clestina. al no figurar en el censo de cada activi-

dad, pero que en la agricultura, a pesar de que las

Juntas que fijen los módulos de rendimiento están
compuc^stas pot• el mismo ntímet•o de contrihuy^n-

les que c^e 1't^nciunariu5, nunca pot^r^í^^ rc^alirai•
una estimacit^n justa y recta. ;('t^mu ^^an a re^,li^
zarla si una corrientc <lc airc hcla<io clc^^^tru,yc^ t,n,,
cusecha y el huerto colindante ha yuc^clatit, intjc^n^-
ne! Este es tm ejemplu de: los niut^hos yut^ ^t^ pt,

clrían citar.
Además. si los n^ódulos ^c^ hact^n ^uhrc^ lu. r^^

^ultado^ dc^ l^t ehplotat•itín. la cut>ta prupt,rt•it,n,tl
c^c^ un año sc^ pagar^í al ^i^uit^ntc^ t, al t,irt,, lt, tlt, ^
pt^,•tut•har,í I,, ect^nt,n^ín tlt^l t^mprt^s,,,•it, intii^•i
clu^,l, yue c^n la agriculttn•a va t^^t<í muv clt^hililn^

cl<t. ^• c^l eampt, cíe^iertu cic^ manu <]c^ t,l,r^,.

I,a cuota proporcional sohrc^ lo^ t•^<r^tiiniic^nto. ^^I
tluc menos pcrcih^^. ^,^" a lo^ inic^rmec3ia^•it,s:' ^^í
lo ^•emos en crítica t•unstructi^•a. <^on^o t^tmhién
aplaudimos las n^uchas c^xcnc^iunes c^uc^ lo^ prt^-
eeplo• de la f,ey van a prt^uc•ir a lt^^ pc^tlueño^
propi^: tarios.

Se prc:tencle sacar al a^ricultor para ^c^r non,-
hr^tcio vocal tie los Jtn•acios. Sc^ lc^ in^ponc^n do^
rontt•ihucionc^, sic^ndo tma tic^ c^llas dc^ <iifít•il aprt^-
riación, porque no hay cít,^ t^xplotacit,nc^s cic^<lic^a-
das al mism<, t^ulti^•t, c^u:^ rincjan ltt mi^nit^. Sc^ vttn

^^ revi^a Ŝ• 1<>s líquic^tt^ int}^tmihlc^^, y c^l ^t;;ric^ultt^i^.
en su puehlo, en su finca, ni se va a e^nic^rar dc^ lo
quc^ se le señalc, impo^ihilitándolc acu<lir al recur-
so por i^nor<u^cia de los hc^cho^ y}^^ot• ^t^l dc^scontr-
cin^iento de los plazo^... Y a petiar dc la e^c^ncitín
a 1os cie líquido imponihle pequciio, c^l l^atacio ^•^,

a obtent^r seguramc^nte nrí^ in^;rc^tios pt,r l^t doh!:^
impo^icicín. ^^ cllo a<•ti^t^^ dc^l ^,^;rictiltor•, t^u^tntjt,
es la ^^í^tima sin ^nlttcitín al^;t,na. i?n fahric^antt^
puedc^ ^u^.pc^nder cn c^ualquier n^c^n^c^ntt, la f<,l„•i
cacit^n de tma csp^.•c•ic t, <u^líc•ult, c^ttc nt, ^t^a rcmu
nerable, pero ^,y si c^l a^;ricultt,r cleja l,altlíati stis
tic^rras'? 1^:1 I^;stado no poc9ri^t c•unsc^ntirlo, v. sin
t^n^har^tt, cn lugar tlc tm ma,yur ^tmparo ^•it^nt^ tmti
mayor trihutac^i<ín.

Coope^•ati^•as, C'c,c,perati^•as ^' Coopc^^•.,ti^^^^s ^-

fuera interm:diarios y m^ts intermeciiariu^. ^^hí
está la solución clel prt,hlema econ<^mic•o tlc^l cam-
po, y tamhién en prot•urar cluc^ clc^sap^trc^rt^an las
eausa^ c^ue haeen huir cic^ la tic^rra a l^t mantt <lt^
^hra.

Tcrmínantos rc^ct>mc^ndancjo t^u;^ lo^ n^;ric•ulit,-
re5 en esta pt^imera t•c^visión ((^rt^c^n ministc^rial c1t^
5 dc agosto) procuren cstat^ atc^ntos ^^ t^uc^ no ^c^
cometan error^^s en la fi•jación dc^ ^u5 líquicios im-
ponibles para no entt•ar, encima, en c^l nuc^^•t, sis-
tema con una evaluación injusta, estin^ada ak,so-
Itttanlente t> en comparación con propied^tcic^s ^i-
milar•eti.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
I Normas para la venta rlirecta de frutas, verd« ras v legttmbres.

En el Roletín O)<icinl d<^I E',síado
del día 19 de enero de 1965 se pu-
blica la ^:ircular I/65 de la Co-
misaría General de Abastecimien-
tos y Transportes, fecha 18 de di-
cho mes, por la que se dan las
siguientes normas para la venta di-
recta de frutas, verduras. ',egum-
bres y arroz:

LUGARES DF: \'F.NT,\

I.os Gobernadores civiles, Dele-
gados provinciales de Abasteci-
mientos y 1'ransportes, orden:arán
a los Ayuntamientos que en los
mercados centrales v de harrio en
que exista posibilidad para ello, se
destinen puestos o ^^situados^^ para
que en ellos vendan directamente
sus mercancías las personas o en-
tidades más adelante menciona-
das. En ayuellas poblaciones en
que no exista dicha posibilidad se
establecerán para dichas vent- s
lugares preferentemente cubiertos
y loca'izados en las proximidades
de los actuales mercados y, en su
defecto, solares o espacios libre Ŝ
delimitados, previo conocimiento.
en todo caso, de la Delegación
Provincial de Abastecimientos y
Transportes correspondiente.

C:uando sea necesario el señala-
miento de espacios libres, en las
poblaciones de más de 100.000 ha-
bitantes, se establecerá, como mí-
nimo, un lugar de venta en cada
distrito. En las de menor pobla-
ción, el número de lugares de ven-
ta y la situación de los mismos
será acordada conjuntamente por
la Delegación Provincial de Abas-
tecimientos correspondiente y el
Ayuntamiento respeciivo.

C.AP.ACIDAD 1' SIT'lIAC1^ON

Los espacios designados deberán
ser suficientes para establecer en
los mismos el número de puestos
que conjuntamente acuerden el
Ayuntarniento y la Delegación Pro-

vincia'. de Abastecimientos respec-
tiva, al objeto de que pueda efec-
tuarse la venta en los misrnos o di-
rectamente desde vehículos qt:e
en dichos lugares se estacionen.
Entre pueetos existirá la separa-
ción precisa para el movimiento
del público y el acondicicnamiento
de la mercancía expuesta.

En dichos lugares de venta, los
Ayuntamientos ejercerán el con-
trol de pesas y medidas, así como
el reconocimiento de mercancías e
inspección sanitaria.

tiIST6?vL\ DE VENI'A l CI-:151t 1CAC1_^>N

Las ventas se efectuarán desde
vehículo o puesto, si bien llegada
la hora de cierre los camiones y
los puestos deberán retirarse, de-
jando lcs lugares totalmente des
ocupados.

1._as mercancías procurarán ex-
penderse tipiñcadas, clasificadas y
envasadas por tmidades cuando su
naturaleza lo permita, dando pre
ferencia a las solicitudes que ofrez-
can tales condiciones de venta.

El horarío de venta será fijado
de acuerdo con las condiciones lo-
cales.

PERSONAS O F_NTIDADES A QUIENES

PODRÁ AUTORIZARSELES LA VENT"A

Podrá autorizarse la venta a los

agricultores individuales, socieda-
des de productores, cooperativas
sindicales del campo, grupos sin-
dicales de colonización y servicios
económicos de las Hermandades
de Labradores y Ganaderos.

La autorización de venta será
concedida por el Ayuntamiento
respectivo, de acuerdo con lo que
determine en su informe al respec-
to la Delegación Provincial de
Abastecirnientos y -1'ransportes co-
rrespondiente.

C,ANTIDAUES

Para garantizar el abastecimien-

to y faeilitar la elección de .os ven-

ŭ ^doies Gue ofrezcan mejores con-
dicione,s y garantías, se exigirá a
cada vendedor tener a disposición,
para la venta diaria, una cantidad
mínima, teniendo en cuenta la na-
turaleza del producto, la zona de
origen y la temporada de produc
ción para asegurar en lo posible
la continuidad de la venta por un
período no inferior a quince días.
La fijación áe la cantidad se efec
tuará For el Ayuntamiento respec-
tivo, al concederse la autorización,
de acuerdo con lo que determine
en su informe al respecto la De
legación Provincial de Abasteci-
mientos v Transportes correspon
dientP.

PRF.<.10

Los vendedores vendrán obliga-
dos a indicar en forrna visible so-
bre la mercancía objeto de venta
su clase y precio por kilo o unidad.

G.ARANTIA

^e exigirá previo informe de

acuerdo con un formato tipo. so-
bre capacidad o volumen disponi-
ble para la venta. de cada solici-
tud, al objeto de garantizar la con-
tinuidad de su aportación al mer-
cado, condiciones de idoneidad
del producto para su venta al prí-
blico, así como acerca de la per-
sonalidad productora o comercial
del solicitante.

Este informe será emitido por el
Sindicato Provincial, Hermandad
de Labradores y Ganaderos u Or-
ganismo sindical correspondiente
al lugar de origen de la mercancía.

El informe deberá acornpañar-
se por el interesado a su solicitud
de autorización de venta.

C,OMPRAS DIRECTAS EN CAMPO

Los Ayuntamientos autorizarán a

los detallistas, agrupaciones de és-
tos, supermercados y autoservi-
cios, previa petición de los intere-
sados. a comprara directamente al
productor o a organizaciones de
productores, frutas. hortalizas y
tubérculos.
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11. Itegulaci^ín de la campaña
algodonera 19(i:^-(i(i.

En el Boletín Oficial del Esrtado
del día 2 de febrero de 1965 se
pub:ica una Orden del Ministerio
de Agricultura, fecha 29 del pasa-
do mes de enero, por la que se re-
gula la campaña algodonera 1965-
1966.

El precio mínimo al agricultor
del algodón bruto tipo americano
producido en la campaña 1965-66.
tanto de secano como de regadío.

en la parte que haya de ser desti-
nada al consumo interior, será el
que sigue :

Primera c:ase : I 7 ptas. /kg.
Segunda clase : I 5,50 ptas. /kg.
Tercera clase: 13 ptas./kg.

Los precios mínimos al agricul-
tor del algodón bruto tipo ameri-
cano producido en la próxima cam-
paña 1965-66, tanto de secano co-
mo de regadío, en la parte que
haya de ser destinada a exporta
ción, serán :

Primera clase : 14 ptas./kg.
Segunda clase: 13 ptas./kg.
Tercera clase: 10,50 ptas./kg.

Los precios a que el Instituto de
Fomento de la Producción de Fi-
bras Textiles adquirirá el porcenta-
je de fibra tipo americano produ-
cida, destinada a exportación, se-
rán '.os que figuran en el escalado
que se inserta en dicho Boletín
Oficial.

Se mantiene como precio máxi-
mo de venta en factoría para la

fibra de algodón nacional tipo
americano el de 52,32 ptas./kg.,
referido a la base ^^Middlingu pul-
gada.

La totalidad de la cosecha de al-
godón tipo egipcio se considerará

con destino al consumo interior, y
los precios mínimos que por el a!-
godón bruto han de percibir los
agricultores para la campaña 1965-
66 serán :

Primera clase : 20, 75 ptas. /kg.
Segunda clase : 18,25 ptas./kg.
Tercera clase : 12, 75 ptas. /kg.

Regirán los mismos precios para
la semilla de siembra y continuará
la libertad de precio y circulación
de la harina de torta de algodón.
así como de la borra,

III. :tiloditicaciones de algwios puuto5 de la regulación de la
campaña oleícola 1!1(i4-(i:Ŝ .

En el Boletín Of icial del Esíado
del día 10 de febrero de 1965 se
publica una Orden de la Presiden-
cia del Gobierno, fecha 9 de dicho
mes, por la que se modifican algu-
nos artículos de la Orden de 3 de
agosto de 1964 en el sentido de
que la venta al público de las dis-
tintas clases de aceite de oliva res
ponderán a las especificaciones del
Consejo Oleícola Internaci o n a I.
Queda autorizada la venta a gra-
nel únicamente de los aceites vír-
genes de oliva hasta tres grados
de acidez, que reúnan las condi-
ciones organolépticas apropiadas,
en aquellas localidades cuyo censo
de población no exceda de 5.000
habitantes. En el resto del territo-
rio nacional, '.os aceites comesti-
bles de oliva que se expendan al
público habrán de ser envasados
conforme a las normas de carácter
Qeneral establecidas

CLASE DF. ACE['CE

la liquidación de los aceites a gra-
nel de cuarenta y cinco días.

Segundo período.-Comprenderá
las provincias de Badajoz, Cáceres,
Cádiz, Castellón. Ciudad Real.

Granada. Huelva, l.ér:da. Na-

varra, ^I^eruel y Toledo.
^1'ercer período. -Afectará al

resto de las provincias.

Las fechas de implantación del
envasado ohligatorio para las pro
vincias coinprendidas en el segun
do y tercer período serán fijadas
por la Comisaría General de Abas-
tecimi: ntos, a la vista de los re-
sul!ados obtenidos en la primera
etapa.

Según la Circular 3/65, de la Co
misaría General de Abastecimien-

tos y Transportes, fecha I I de fe-
brero, las denominaciones a que
han de ajustarse las etiquetas o
inscripciones en los PnvasFS serán
las siguientes :

Acidez
nrri.rima

Virgen oliva extra ...

Virgen oliva fino ...

Virgen oliva corriente

Refinado oliva vtrgen ... ... ... ... ... ...

Virgen de oliva mezclado con reflnado

dc^ oliva ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Virgen de oliva mezclado con rofinado
ri,. „iiva ...

Para la implantación de esta me-
dida se establecen tres p: ríodos de
tiempo :

Primer período.-Los 1^1unicipios
de las provincias de Barcelona,
M^adrid y Valencia (en cuyas ca-
pitales ya se encuentra implanta-
da la venta obligatoria del aceite
envasado), y las provincias de As-

turias, Córdoba, Coruña, Jaén,
León, Lugo, Málaga, Orense, Pon-
tevedra, 'Sevilla, Tarragona, ^'a-
Iladolid y Zaragoza, establecerán
la venta obligatoria del aceite de
oliva envasado el próximo día I S
de febrero, dándosele a las mis-
mas un plazo de adaptación para

1^

1.5^

:3'

0.15

I

1)EN(1MINACII^N

Aceite virgen de oliva extra.

Aceite vlrgen de ol,va ftno.

Aceite virgen de oliva co-

rrieatc-

Aa^ite refinado dc oliva.

Ace^itF^ pur^^ de^ ulivu.

Aceitc pur^i d^^ nliva.

l.os aceites refinados de orujo de
aceituna, cacahuete y algodón pu-
ros y sin mezcla entre sí se deno-
minarán por su nombre especí6co.

I_os de soja y aquellos otros que
se autoricen al consumo para su
venta al precio de 22 pesetas litro
al público, tanto puros como mez-
clados entre sí, se denominarán
genéricamente ^^aceite vegetal re-
ñnado^^,

Por excepción, los aceites de gi-
rasol, cuando se expendan puros
sin mezcla, llevarán en la etique-
ta su propio denominación y se
venderán al público al precio que
determine esta Comisaría General.

IV. :Vledidas reguladoras de los precios del ganado vacuno.

En el Boletín Oficial del b^fado
del día 10 de febrero de 1965 se
publica una Clyden de la Presiden-

cia del Gobierno, fecha 8 del mis-
mo mes, por la que se dispone que
a Pfectos de la concesión de la
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prima de 3 pesetas kilo canal de
^^anado vacuno establecida en la
C)rden de esta Presidencia de 3 de
agosto de 1964, se entienden por
añojos o terneras desolladas aque-
Ilos animales que tengan toda la
dentadura de leche o hayan inicia-
do la muda de las palas, conser-
vando a': menos una de ellas.

Por la Cornisaría General de
Abastecimientos y -I'ransportes se
abonará la prima de tres pesetas
por kilo canal hasta un máximo de
220 kilos y por el período com

prendido entre la fecha áe publi
cación de esta Orden y el día 10
de marzo de 1965, aun a aquellos
añojos o terneras desolladas que
superen el límite de 220 kilos ca-
nal establecido en la Orden de la
Presidencia antes citada.

A partir del día 10 de marzo la
prima se lirnitará a los añojos o
terneras desolladas que cumplan
con el condicionado establecido en
las Ordenes de la Presidencia dr
3 de a^osto de 1964 y 25 de nu
viembre de 1964.

P^emia "Cofradía Saa Isidra"

Nuevas instalaciones de desinfección en Valencia
El pasado día 24, el Iltno. 5r. Di-

rector General de Agricultura,
inauguró en la Estación Fitosani
taria de ^'alencia las nuevas ins-
talaciones de desinfección que re
cientemente habían sido montadas
por el Servicio de Plagas del Carn-
po en el puerto de Valencia.

En el acto inaugural don Anto
^no Moscoso estuvo acompañado
de las primeras autoridades valen
cianas y de los ingenieros agróno
mos de los Servicios dependientes,
en la ciudad del Turia, de su Di-
rección General.

Las cámaras de desinfección.
qu^ suponen la culminación de una
obra de trascendental itnportancia
}^ara el comercio exterior agrícola
de la región valenciana han sido
concebidas con ánimo de asegurar

una sanidad perfecta a nuestros
productos de expo^tación y evitar,
al propio tiempo, la introducción
en nuestro país de plagas y enfer
medades exóticas. I_a instalación sc
rompone de cuatro cámaras, con
una capacidad de 15.5 nietros cú
l>icos por elemento, lo que su
pone un volumen total de desin
fección por pase de 62 metros cú-
bicos, pudiendo utilizar una gran
variedad de fumigantes, si bien,
en la actualidad, se emplea con
preferencia bromuro de metilo.

l_a sala de desinfección del puer-

to de A^alencia es la prirnera de
una amplia serie que la Dirección
General de Agricultura tiene rl
propósito de establecer en !os más
importantes puertos ^^ fronteras es
pañolas.

I;I I^irrrlur ^^'n^•r;il dr .\tirlrullur^, rn rl :1^'In In:uiKUr.^I

I-.a Cofradía de San Isidro, de
(.uerpos Agronómicos, en cumpli-
miento de uno de sus propósitos,
que lo es también de todos los la-
bradores españoles, suscitando in-
yuietudes que vayan forjando un
espíritu profesional, ligado a los
deberes yue como católicos han
de cumplir en el ambiente en yue la
vida les sitúe, acordó en la Asarn-
hlea General celebrada en ruayo
^le I^61, instituir un premio, que
se otorgará entre los alumnos de
las Escuelas Técnicas Superiores
de Ingenieros Agrónomos y Téc-
nicos de Peritos Agrícolas, que a
juicio de un Jurado, desarrollen
con mayor brillantez el tema que
se fijará anualmente, procurando
que p'asnre las inspiraciones an-
teriores. El correspondiente al cur-
so 1964-1965 se adjudicará con su-
jeción a las siguientes bases :

I." La Cofradía de 5an lsidro
convoca el premio ^^Cofradía de
tian Isidro I^?64-1965n, como galar-
dón al mejor trabajo sobre el te-
rna siguiente : Problemos técnicos,
sociales, económicos y morales
yue plantca la emigración cam-
resina.

2.a Se otorgará un solo e indi-
visible premio de cinco mil ptas.

3.' Si por la calidad de los tra
bajos presentados, el Jurado lo
creyese opor[uno. a propuesta del
mismo, podrá concederse un acce-
sit de dos mil quinientas pesetas.

4.g Podrán presentarse a este
concurso sólo alumnos de las Es-
cuelas Técnicas Superiores de In-
genieros Agrónomos y de las Es-
cuelas Técnicas de Peritos Agrí-
colas.

7.' f..os trabajos, rigt.rosamente
inéditos, versarán sobre el tema
elegido para este concurso ; su ex-
tensión será de un mínimo de 17
folios mecanografiados por una
sola cara y a dos espacios inter-
lineales.

6.' Los trabajos se enviarán an-
tes del 31 de marzo de 1965 a la
Cofradía de San Isidro, San 1^1ar-
cos, número 3, 2.", Madrid-4, en
un sobre con la indica;:ión Para
el Premio San Isidro Ic}6^3-Ir^65,^-

Í ^)
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Pasado, presente y futuro del Catastro español
EI ingeniero Agrónomo ilustrí-

simo señor don Gabriel García
Badell ha prontmciado en el Ins-
tituto de Estudios Fiscales una in-
teresante conferencia sobre el te
ma yue sirve de título de esta re-
seña.

(:omCnzó e: señor García Badell
haciendo unos comentarios sobre
la opinión de los que consideran

al Catastro como un asunto pasa-
do. En primer lugar resaltó que
sobre el campo españo] no pesa
solamente esa presión tribr:taria,
^ino que, además, de la cuota del
tesoro, cargan sobre él otros mu-
chos recargos, como son : los que
corresponden a] paro obrero, al
seguro eocial, los innumerables
Yravámenes de entidades estatales,
paraestatales y locales, los seguros
sociales no recaudados directamen-
te por el Estado, mutualidad agra-
ria, impuesto sol;re la renta, etc.:
todo esto constituye una presión
y que puede calcularse que se
acerca a los 7.Q(i0 millones de pe-
setas.

Pero todavía ni aún esta cifra
justificaría la realización de una
obra de tanta envergadura, tan ca-
ra y tan lenta, como la del Catas-
tro, si no sirviera para otras fina-
lidades.

Una de e11as es que el Catastro
no tiene solamente, ni desde el
punto de vista fiscal. esa sola mi-
^ión recaudatoria, sino que la Ha-
cienda tiene que repartir equita-
tivamente los impuestos y realizar
con ellos una obra de justicia so-
cial. l^ para distribuirlos necesita
conocer con grandes detalles, ren-
tas y beneficios agrarios, propieta-
rios, parce'.as y empresas agrarias,
como no sea qt^e se quiera dejar
la función del reparto de unas ci-
fras ^^lobales, obtenidas con bas-
tante facilidad, en manos de otras
entidades, con todos los inconve-
nientes que la dejación de esta
función lleva consigo.

l?na tercera aclaración a hacer.
Es que el Catastro no tiene sola-
mente la misión exclusivamente
Fiscal, por muy importante que
ésta sea, sino que también tiene
la de poder conocer lo rnás exac
tamente posible el régirnen de dis-
tribución de nuestra propiedad

agrícola. 5i para estar al tanto de
lo^. fenórneno seconómicos y socia-
les relacionados con la propiedad
agrícola, las estadísticas obtenidas
de un censo agrario bastan corno.
asimismo para orientarla sobre
las zonas en donde éstos fenóme-
nos adquieren rnayor o menor in-
tensidad. sin embargo, sus datos
no son suficientes para ap!icar me-
didas de orden práctico que pue-
dan corregir aquellas caracterís^ti-
cas, las que se consideren perjudi-
ciales desde diferentes puntos de
vista político, económico o social.

Advierte el conferenciante que
hay personas que opinan que las
finalidades importantes de un buen
Catastro, que efectivamente reco-
nocen, se salen fuera del marco
que corresponde al Minisxerio de
Hacienda. Indudablemente tienen
algunos la idea equivocada de que
las funciones de un Ministro de
Hacienda se han de referir exc'.u
sivamente al establecimiento de ar-
bitrios o la recaudación de con-
tribuciones, cuando ocurre todo lo
contrario en el mundo entero, ya
que, se llame como se llame el De-
partamento, todas sus funciones
están síempre orientadas por las
necesidades del desenvolvimiento
económico del país, las que tienen
que tener presentes sus titulares
en cada rnomento. 1" no sólo del
económico, sino del social, que
hoy día ejerce la coacción primor-
dial sobre todo Gobierno. Lo que
sí se podrá discutir es, que si te-
niendo en cuenta todas las finali-
dades de un Catastro, éste debe es-
tar o no debe estar adscrito a un
Ministerio de Hacienda. En algu-
nas naciones ya se ha dado el caso
de que no dependa de él. l' en Fs-
paña ^e pensó varias veces en ha-
cerlo depender del de Ag^^icultura.

El conferencir nte cree que debe
depender del de Hacienda por las
siguientes consideraciones: Si en el
Catastro se basa la fijación de tri-
butaciones, las reclamaciones y
apelaciones de los contribuyentes
se dirigirán a este Departamento de
Hacienda, puesto aue es el que
percibe las cuotas. Pero si depen-
diese de otro tendrían yue ser re-
,ueltas por este otro, con los in-
convenientes que este sistema lle-

va ronsigo, o tendría yue crearse
en el Ministerio de Hacienda un
servicio paralelo que las resolvie-
ra ; dualidad que también los tiene
y, además, quizá mayores que los
anteriores.

El señor García-Badell hace de-
tallada y documentada historia del
Catastro español, desde los traba-
jos de Esquivel hasta nuestros días
y pasa, a continuación, plantear
unos cuantos problemas de gran
interés para nuestar nación, como
son : obtener la flexibilidad de po-
der variar las bases imponibles
anualmente para seguir el ritmo
de la variación de beneñcios ; 1_^
contribución de los trabajos del Ca-
tastro al servicio de concentración
parcelaria : la disminución en la
actualidad de la importancia del
C^atastro en el aspecto estadístico ;
pero la mayor importancia del Ca-
tastro para la ordenación jurídíca
de la propiedad, etc.

Después de estudiar los Catas-
tros de otras naciones, pasa a ana-
lizar la orientación del Catastro
con vista a las necesidades futu-
ras. En primer lugar, hay que dar
una nueva orientación al Catas-
tro para que nos proporcione da-
tos sobre empresas y exp'.otacio-
nes.

Algunos Catastros relacionan so-
lamente parcelas, propietarios, ri-
quezas, superfiices, cultivos y
aprovechamientos. Son, por lo tan-
to. Catastros ^^parcelarios^^, que
para los estudios de la división fí-
sica de la propiedad tienen un in-
discutible valor. No ocurre lo rnis-
mo si se les considera en !os as-
pectos económicos o sociales por-
que entonces a la unidad a que te-
nemos que referirnos es ^^la em-
presa^^ o^^la explotación^^. En al-
gunos Catastros, como en Francia.
ya aparece gráficamente señalado
en los planos lo que ellos Ilaman
el ^^islote de propiedad^^, qu° es
el conjunto de parce'.as de un solo

propietario que están situadas den-
tro de una sola linde. Pero con
esto no se llega a la empresa o
a la explotación, que suele estar
compuesta, muchas veces, de va-
rios ^^islotes de propiedad^^ o de
parcelas dispersas y, naturalrnen-
te, con distintos linderos. La ne-
cesidad de estos datos es no sola-
rnente por consideraciones econó-
micas, sino también por las socia
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les, porque son las empresas las
que hay que relacionar con los sa-
larios y con las cuotas sociales.
Por lo cual un Catastro o un censo
moderno deberá relacionarse con
ellos.

En segundo lugar, hay que dis-
poner de datos completísimos pa-
ra poder llevar a la práctica ^^el
cambio de estructuras de las em-
presas agrícolas de España,,.

Es del dominio público que en
España existen dos grupos de ti-
pos de fincas que asfixian a la me-
diana propiedad, el de los latifun-
dios y el de los minifundios. En

el primero hay fincas que no rin-
den lo que debieran -y no por
falta de deseos, la mayor parte de
las veces, de los propietarios-,
sino porque o no disponen de ca-
pitai para inversiones o porque les
falta formación o ánimos para lle-
var a cabo las transformaciones
necesarias en las explotaciones.

Existe, por otra parte, una cifra
enorme, colosal, de minifundios, y
en gran porción los que son defi-
citarios de la superficie mínima
necesaria para su existencia eco
nómica, a los que hay que darles

una solución. Especialmente a los
que la familia dedica plenamente
su trabajo y vive de ellos, dejan-
do por el momento aquellos otros
minifundios marginales que no sir-
ven más que de complemento de
salarios.

La planificación de cualquier
obra que se hiciere en este senti-
do tendría que basarse en una pro-
fusión de datos previamente es-
tablecidos y que tengan el valor
de ser completamente reales. Lo
que equivale a decir c^tener en la
mano el conocimiento exacto de
la propiedad agrícola española».
Porque cualquier plan que se hi-
ciera por amplios vuelos que tu-
viese y por acertado que fuere,
fracasaría en la práctica si no se
fundamentase en este perfecto y
detallado conocimiento.

Los economistas y los técnicos
agrarios coinciden en proponer en
algunos países, como solución para
equilibrar la agricultra y la indus-
tria, el poner todos los medios pa-
ra conseguir -sobre todo con vis-
ta al Mercado Común- un precio
de coste mínimo de los productos.
Y, por lo tanto, esto les lleva de
la mano a la solución del estable

cimiento de grandes unidades eco-
nómicas, con gran utillaje, técnica
moderna, mecanización e indus-
trialización de productos, danc^o
entrada en ellos a los obreros cori
la participación que les correspon-
da y con la solución jurídica que
se estudie. Dando la voz de alar-
ma de que para alcanzar esta me-
ta no se puede seguir sosteniendo
el régimen de ^^una agricul^tura de
artesanía,,. Pues bien, tanto en
Alemania como en Francia, las
soluciones de los Ministros de Ha-
cienda han seguido un rumbo que
parece a^ejarse de estos consejos.

En Alemania, porque con la Ley
\/erde, dictada hace ocho años, el
importe de las diferencias entre los
salarios agrícolas e industriales.
carga sobre el país entero. Es un
problema que han resuelto por so-
lídaridad nacional. Y en Francia
se tiende a una modificación ple-
na de las antiguas y modestas ex-
plotaciones agrícolas, para conser-
var, a toda costa, las tradicionales
empresas familiares transformán-
dolas y haciéndolas viables econó-
rnicamente. No solamente con la
concentración parcelaria -que és-

ta no basta en muchos rasos---,
sino con transformaciones suces:
vas, ordenadas por un cúmulo dr
disposiciones, con la que preten-
den cambiar lo que podría llamar-
se ^^mapa de la propiedad agrí-
cola^^.

-1'erminó el setior García-Badell
su magnífica conferencia -que
fue muy aplaudida y comentada--
diciendo que para rstablecer t;n
Catastro moderno orientado haci^,

las futuras necesidades del país.
estima que ahora es el mornento
más oportuno para orientarlo, an

tes de empezar el segundo perío-
do que ordena la Ley de I c)06 del
parcelario topográfico de preci
sión.

Ahora bien, el proyectarlo.
orientarlo y establecerlo, no es
empresa fácil, ni aún contundu
ya con la gran cantidad de legis

lación insirperab^e que poseemos,
y yue podría respetarse y, como
es una obra de gran envergadura,
sería conveniente que una Corni
sión, parecida en su constitución
a la de 1924, estudiase y presen
tase un proyecto.

Conferencia sobre la nueva empresa agrícola
Bajo el título «Diálogo con las

máquinasn ha expuesto ante la
Congregación Mariana de Agricul-
tores y Ganaderos el profesor
Aranda, de la Escuela de Inge-
nieros Agrónomos, los conceptos
básicos de la empresa agrícola a
la luz de la participación decisiva
que tienen en ella los equipos me-
cánicos. Calificó la agricultura de
empresa en expansión que necesi-
ta partir de un umbral mínimo
donde dos unidades de trabajo
tengan continuo emp^eo, explota-
ción familiar, dijo, que nunca de-
be ser t^explotación de la familia,^
sin paridad económica y social
con las empresas de los demás sec-
tores. L.a unidad mínima de ex
plotación ha de estar prevista pa-
ra progresivas ampliaciones, acor-
des con el creciente poder de las
máquinas que, por otra parte, exi-
ge sistemas asociativos más ágiles
que la cooperación tradicional. La
formación de rnecánicos parn los

talleres rurales, así corno la de con-
ductores de máquinas y de jóve
nes empresarios a^rícolas con men
talidad moderna abierta a la cola
boración y el trabajo en común.
en el campo y en los mercados,
adquiere en estas circunstancias
gran actualidad y urgencia y ocupa
lugar preferen[e en todos los paí-
ses occidentales. donde la solución
de aplicar a los productos agrí-
co^as precios de soslén cada vez
más altos sólo se considera medi-
da transi[ora para dar tiempo a
una ordenación racional de las
empresas agrícolas. ^ `na copiosa
documentación gráfica y el vivo
coloquio que síguió a la conferen
cia realzaron la importancia del
tema expuesto brillantemente por

el conferenciante.
El numeroso público que asisticí

a la conferencia aplaudió ca'.urosa-
mente al profesor Aranda al ter-
minar su brillante disertación

° •,



MIRANDO AL EXTERIOR
I. DIFICUL'I'ADE5 DE tiUBSISTENCIAS I^N LA INDIA

l:n :1^u^uu Uefhi crrca de

tr^scientas amas de casa se
ntani}estaron unte la residen-
cia del primer ministro de la
Incíía, Shastri, contra la subi

da de precios. La demostra-
ción /ue organizada por el

nartido Jansang de orienta-

ción derechista y terminó con
fa cntrega de un escrito pi-
dr'endo que se fomaran me-
didas contra la subida de pre-
cios y carestía de la uida. FI
partido anunció además Ia
contención de diez días de
ayuno ante la residencia de
Shastric.

(De la prensa mundial.
-I'elegrama de la agencia
1Zeuter.)

En todas partes cuecen habas,
amigos de la India, probablemen-
te cocerán más arroz y garbanzos,
pues el clásico y abandonado
<<piri,^ de nuestros obreros del ra-
mo de la construcción, que se
veía antes por doquier en Madrid.
parece ser que sigue vigente en
ciertas regiones de la India. Para
ilustrar a los de la ^^nueva ola^^
del whisky y del utwisti,, ^^píri,^
quiere decir cocido madrileño de
garbanzos. etc.. hoy fttera de uso.

A raíz o antes de la manifesta-
ción de las ^^castizas„ (de casta, no
de barrios bajos) hindúes parece
ser yue la Policía de Nueva Delhi
había confiscado, mediante un
raid sorpresa. 28 depósitos, en
parte secretos, de alimentos y
otras mercancías de primera ne-
cesidad, en total 240.000 tonela-
das, que unos cuantos ^^castizosu
(de huros) ladrones, llamados por
otro nombre, en verdadero <<casti-
zo^^ de la calle de la Ruda, estra-
perlistas, sinónimo de ladrones y
bellacos.

Este t.rovidencial descubrimien-
to dio origen a órdenes del minis

h^o dr. la Alimentación a los go-

biernos provinciales para yue per-
siguieran a los acaparadores de
víveres, pues el ministro cree que
son los principales causantes de la
nueva y catastrófica ola de subida
de precios y la creciente escasez
de comestibles en los mercados
(bazares).

No sabemos lo que conseguirá

el señor Subramanian (nos resis-
tíamos a poner el nombre por su
longittrd), que así se llama el mi-
nistro, con sus medidas. El fenó
meno es corriente allí donde esis-
te escasez de producción y sobra
de bocas que demanden alimento.
o donde, por circunstancias espe-
ciales, la honrada clase de la^
especuladores puede olfatear un
buen negocio especulando con e;
hambre y la necesidad.

En la primera guerra mundial,
en Alemania se hicieron fortunas
fabulosas acaparando suministros ;
en la segunda, el ^1'ercer Reich
evitó este trance entregando a los
dos primeros acaparadores que
encontraron a un señor que, pro-
visto de un tajo y un hacha, elimi-
nó las cabezas de los acusados y
las arrojó a un cesto que previa-
mente tenía preparado para ellas,
y lo comunicó a bombo y p'.atillos
por todo el país y los adyacentes
octtpados. El procedimiento dio
un magnífico resultado, erradicó
la generosa clase de los ^^schieben,
(especuladores con las necesidades
ajenas) y no hubo estraperlo, pero
al final hubo harnbre como en la
otra guerra, por exceso de bocas
que llenar y falta de abastecimien-
tos suficientes, a pesar de las ra-
piñas que el invasor llevó a cabo
en los países ocupados. Los rusos
hace poco también emplearon un
procedimiento similar para oteos
«vivos,^ que negociaban fraudulen-
tamente y que terminaron en
^^ muertos>> .

En el pasado año los precios
de los artícttlos de primera nece

sidad en la India han subido has-
ta un 30 por 100, y allí donde los
gobiernos provinciales reacciona-
ron contra esta subida, por la
adopción de medidas de raciona-
miento, desaparecieron los comes-
tibles de los bazares y aparerieron
con precios mucho mayores en el
umercado negro,^. Esto ha dado
lugar en bastantes ciudades a mo-
tivos populares, con actos de vio
lencia y saqueos de almacenes de
cereales, molinos y tiendas de co-
mestib'.es.

El sucesor de Nehru, Lal 13aha
dur Shastri, desde el momento
que tomó posesión del cargo, de-
claró como punto esencial de uno
de sus programas de gobierno, la
lucha contra la inflación, especial-
mente contra la carrera de subida
de precios de los artícu'.os de pri-
mera necesidad. Su demanda de
ayuda a Wáshington fue rápida-
mente contestada por el Gobierno
americano, anunciando que los
envíos de 300.000 toneladas de tri-
go que venía suministrando men-
sualment.e a la India desde 1960
se duplicarían y que en los siguien-
tes siete meses se entregarían en
total cuatro millones de toneladas
de cereales. Este comercio dio
lugar a un hecho extraordinario, y
es que un Estado industrial ayu-
dara a uno de ;os mayores países
agrarios del Globo, ya que pró-
ximamente el 70 por 100 de la po-
blación activa de la India se ocupa
del cultivo de la tierra y un 80 por
100 de la superficie cultivada está
sembrada de cereales panificables.
No obstante esta superficie gigan-
te, los agricultores indios, entre
1957 y 1963, sólo pudieron alimen-
tar mal al 88 por 100 de la pobla-
ción no agrícola, debiendo que
dar en manos de los agricultores
americanos el sostenimiento del
restante 12 por 100 de los pobla-
dores indios.

Si la po'.ítica económica no se
transforma radicalmente existen
pocas esperanzas de que la lndia
esté en situación de alimentar por
sí misma a su creciente población,
pues actuahnente necPSita impor
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tar aiwalmente cuah^o millones de
toneladas de cereales panificables.
Esta dependencia del exterior po-
dría desaparecer si se intentara
elevar la producción cereal por
hectárea, que es una de las más
bajas del mundo, pues es aproxi-
madamente la mitad de la america-
na y menos de un tercio de la ja-
pones,r. Para el arroz, la produc-
ción india es los dos quintos que la
americana y una tercera parte de
la japonesa.

Esta producción agrícola india
podría fácilmente aumentarse como
se deduce de los datos obtenidos
en ciertas estaciones experimenta-
:es y ciertos agricultores progresi-
vos, ya que ',a técnica general ac-
tual es por demás primitiva. El
aprovisionamiento en productos
alimenticios ha aumentado en los
últimos años en un I por 100, en
lanto que la población aumenta
en un 2,4 por 100. Este desfase
origina una escasez que hace ele-
var los precios, ayudada por la
secuela de la inflación.

Parece ser que la principal cau-
sa de esta situación es el desprecio
de las medidas de fomento agrí-
cola que figuran en los planes, no
obstante la afirrnación de los pla-
nificadores de que los gastos para
el fomento de la agricultura au-
tnentan constantemente, pasando
de 7.300 millones de rupias en el
primer plan quinquenal a 9.500
en el segundo y elevándose hasta
17.200 millones en el tercero.

Muchos critican que estos fondos
presupuestados para la agricultu-
ra se aplican efectivamente en
medidas de fomento agrario, pero
a largo plazo-regulación de cur-
sos de agua, construcción de redes

de riego, desarrollo de pueblos y
aldeas, etc.-^dejando las verdade-
ras cosas urgentes, fáciles y baratas
desdeñadas y las inversiones en
obras sin verdadera utilización,
pues se afirma que el 30 por 100
de las instalaciones y obras de rie-
go no se utilizan.

Esto puede ser consecuencia de
la procedencia de los fondos, pues
si vienen del exterior los presta-
mistas pueden tener más interés
en la construcción de obras, donde
pueden colocar sus maquinarias,
cementos, etc., que en el verdade-
ro aumento de producción. El em-
pleo de esos fondos en estas aten-
ciones hace que ia producción de
víveres padezca de escasez de cré-
ditos agravada con una política de
precios inadecuada.

Desde el comienzo de los pla-
nes económicos e1 campo tiene me-
nos créditos a su dispasición, pues
la mayor parte del capital dedica-
do a inversiones procede del ahorro
interior, mientras que los capitales
de la ayuda exterior se los llevan

las empresas del Estado. como
obras públicas, instalaciones in-
dustriales, etc.

^e ha tratado de proteger a los
campesinos dificultando la adqui-
sición de predios agrícolas a los
que no son agricultores, para que
aquéll.os no caigan en la usura y
sean desalojados, pero con ello al
mismo tiempo ha dificultado que

la corriente de capitales proceden-
tes del ahorro vaya al campo, con
lo que la capacidad crediticia del
campesino ha sido anulada, pues
frecuentemente sus tierras es lo
único que posee como base de cré-
dito.

Como consecuencia de estas me-

didas, los banyueros y señores ca-
pitalistas han dirigido sus activi-
dades a otras ramas económicas o
emigran con sus capitales a las
ciudades donde toman parte en el
^^rtificial desarrollo industrial.

Esta falta de créditos disponibles
para la agricultura ha originado un
afán de encontrar dinero que se
traduce en los fantásticos intereses
que se pagan por los créditos agrí-
colas. Según una encuesta en el
ario 1954 se llegaron a pagar inte-
reses del t38 por 100, cuando el
rédíto legal máximo en aquella fe-
cha era el 12 por 100.

Las importaciones masivas de
cereales panificables bajo la ley
480 (ayuda americana) paraiizaron
los precios de los cereales, mien-
tras que los precios de otros pro-
ductos vegetales ascendían alcan-
zando niveles máximos, lo que
hizo derivar hacia estos otros pro-
ductos rnás remuneradores, la acti-
vidad de los agricultores.

La escasez de créditos para el
agricultor y la acción negativa de
la evolución de los precios han si-
do unas de las principales causas
de la precaria situación alimenti-
cia de la India. Respecto a la falta
de créditos las perspectivas no son

muy halagŜerras, mientras no se
disrninuya drásticamente la parti-
cipación de los capitales de inver-
sión en las empresas públicas, de-
jando libre una parte más cuantio-
sa para las necesidades de crédito
agrícola y no se reformen las leyes
que han destrozado la capacidad
de crédito de los campesinos. La
influencia perjudicial de la legis-
lación de precios p^ede disminuir-
se solamente limitando las impor-

Maquinaria para extracción continua de aceites de oliva
separando el agua de vegetación
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taciones bajo la ley 480 a lo estric-
tamente índispensable.

EI ^4inistro de Agricultura ha
considerado que será n^cesario un
decenio hasta que la India pudiera
autoabastecerse, pero si las refor-
mas necesarias se realizan a tiem-
po en un plazo de dos o tres años,
puede conseguirse este objetivo.

Es evidente que de momento nu
hay otro remedio para solucionar

la crisis de hambre que importar
cerea'es bajo la ley 480. El déficit
no puede cubrirse sólo con casti-
gos a los acaparadores, pues las
actividades de éstos son más la
consecuencia que la causa del dé-

ficit de producción. Tampoco sa-
cudiendo leña a los revoltosos ham-
brientos se consigue más arroz.

^'a hemos indicado una de las
principales causas de este déñcit :
la extrema pobreza del campesino
y la falt<r de créditos para mejorar
e: cultivo de sus tierras. El más
pobre de los habitantes de las ciu-
dades tiene unos ingresos superio-
res a los del campesino medio. La
renta anual por cabeza en India
es hoy aproximadamente de 3.750
pesetas y corresponde a una de las
más bajas de Asia, y según el vice-
presidente de la Comisión de Pla-
nes, c^las últimas capas sociales no
han obtenido ninguna ventaja por

el desarrollo económico, aún en
donde éste ha tenido completo
éxíto^^.

Como ya hemos indicado, en la
India desde 1951 se han proyecta-
do tres p.anes quinquenales, cuyos
objetivos principales eran la indus-
trialización, el desarrollo de la
agricultura y frenar en lo posible
el crecimiento de la población. En
el terreno de la agricultura, la meta
era llegar a la autarquia al final
del tercer plan quinquenal-1965-
66-con una producción de 100
millones de toneladas de cereales
anuales. Ya en 1963 se pensó que
90 millon^.s sería una meta realis-

ta... y hoy es dudoso que pueda
conseguirse este objetivo al final
del cuarto plan quinquenal.

Es evidente que en el decenio
de 1950- I 960 las cosechas han au-
mentado sensiblemente, pero se-
gún '.os críticos estos aumentos no
han sido debidos al progresivo des-
arrollo de la agricultura, sino a un
período de monzones favorab1e

que trajeron la lluvia precisa ; ni
demasiada ni poca. Desde 1960 ya
hemos indicado más arriba que la
producción no ha aumentado, sino
que está estancada en unos 79 mi-
llones de toneladas. EI Gobierno
le echa la culpa a las condiciones
atmosféricas. Los críticos están di-
vididos en dos grupos : unos que
opinan que las reforrnas agrarias
no se han llevado a cabo con la
energía suficienle }^ otros que re-
chazan en parte estas reformas.

En el fondo hay bastante razón
por ambas partes, pues e; Gobier-
no ha cometido el error, frecuente
en estas reformas, de que por pre-
siones políticas o populares se co-
mienzan sin tener una idea de la
política agraria que ha de seguirse
después de dividir las tierras entre
los menesterosos de la gleba, sin
preguntarse yué van a hacer estos
desdichados con los lotes, sin me
dios para explotarlos productiva-
mente. La respuesta suele ser
siempre la misrna : cooperativas.
Pero las cooperativas no surgen
por '.a mirada fija de los faquires
sobre los estatutos, es necesario
organizarlas, ponerlas en funciona-
miento, dirigirlas y administrarlas.
Existen en la India algunas asocia-
ciones de este tipo, pero en general
funcionan defectuosamente, pues

no se ha hecho la bastante propa-
ganda para inculcar a un pueblo
fata:ista la idea de la asociación.

Por otra parte, la cosa no es fácil,
pues en un pueblo de iletrados, en
yue 300 millones --el 70 por 100
de la población de ^}50 rnillones-
son agricultores faltos de instruc-
ción y la mayor parte sin medios
de difusión, como la radio. la tele
visión y otros elementos de propa-
ganda visual o auditiva, es suma
mente difícil la divrdgación. Pién
sese que sería necesario un ejército
de cientos de uriles de asesores
técnicos y sociales para servir a
570.000 munieipios rurales. Por
otra parte la división en castas ha-
ce muy difícil la necesaria ronvi-
vencia y camaradería entre conse
jeros y aconsejados.

Además de estas dificultades
consustanciales con las caracterís-
ticas geográficas y sociales del país
hay que contar con la confusión
en las ideas de los dirigentes. La
refornra agraria no se ha realizado,
ni con mucho, en todas partes.
Donde se ha hechu se ha llevado
a cabo de una manera suave para
los terratenientes. En Formosa (I•ai-
wan) y en Japón las expropiaciones
y compensaciones se han condu-
cido mucho más enérgicamente y
consecuentemente. En la India
ciertos señores han repartido sus
tierras entre sus parientes, y donde
ha sido posible han constituido
cooperativas con ellos.

Este semifracaso de las refot mas
alegra 1os corazones de los adver-
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sanus de ellos, pues efectivan^^nte
las fincas mayores son más renta-
bles y adernás se ha producido el
conocido fenómeno de que al di-
vidir las tierras y muchas de ellas
pasar a manos inexpertas, la pro-
ducción de la región desciende y

NOIINOS DE /IEDRAS

MEICUDORAS

DES6RANADORAS

los disconformes se preguntan:
^. Se debe por razones económicas
consentir en la constitución de ex-
plotaciones mayores o seguir por
motivos sociales repartiendo la
tierra entre pequeños arrendatarios
y obreros agrícolas ? Se achaca al
Gobierno que la reforma se ha he-
cho pensando mucho en lo social
y menos en lo económico.

Efectivamente, existen hoy re-
giones en las cuales :os agriculto-
res siembran solamentt al^unas
parcelas para srr propio consumo,
y las otras del lote recibido las de
dícan a pastos para ovejas y ca-
bras, pues no merece la pena con

los medios primitivos de que dis-
ponen y sin abonos ni buenas se-
millas el cultivar más arroz ; que
es en estas regiones el cu,t;vo prin-
cipal. En estas comarcas también
los puentes, caminos y pozos no
se conservan debidamente y se
derruyen por abandono, Antes de
la reforma cuidal^an de su conser-
vación los grandes propietarios y
^igYlCUItOTCS a<^nrnOdadf)S.

No es fácil comprender la c^n^^
ducta de los labriegos indios. A^o
se les puede ayadar con ideas
occidentales. Para un occidental es
evidente que todo hombre, y tam-
bién el campesino indio, quiera
ganar más, pero esto no es nece-
sariamente el caso para estos orien-
tales que consideran el ganar más
de lo necesario como un pecado.
Se vive al día, v en cuanto tienen
el dinero necesario para fiestas y
al adorno de las nrujeres no pien-
san más en el mañana. pues el
tuturo está en las manos de Dios
y a Dios no se le puede tentar. De
esta forma no se puede llegar al
ahorro y a la formación de capital.
Actualmente sólo el 8 por IQ^ de
la pob'.ación rural y el 15 por 100
de la urbana han conseguido aho-
rrar dinero. Esto no qr:i^re decir
que todo el mundo sea demasiado

SUPEfl DESHIOUTADORAS ROTATIYAS PARA ALFALEA Y FORIGIES VERDES

pof^.re para ahorrar, y ctue^ el cam
pesino indio no podría vivir mejor,
pero las ganancias extra la consu-
rne al día y no trata de mejorar su
hacienda compran Ŝo nuevos ape-
ros, abonos o construyendo pozos
más próximos, etc.

Por otra parte, aunque las casta:,
legalmente hayan sido abolidas, to
davía constituyen tm obstáculo.
Por ejemplo. si un nuevo canal al-
canza una comarca en que se vive
del pastoreo. los pertenecientes a
esta casta de pastores apenas si se
les puede mover a yue dejen el
pastoreo y se dediquen a labrar las
tierras fertilizadas por el agua, o
si, por ejemplo, en una aldea se

recomienda el cultivo de verduras
y hortalizas, este cultivo fracasa,
porque los agricultorzs no quieren
Ilevar al mercado :as verduras, pues
para e ltransporte de cllas está des-

tinada otra casta.
Conocido es el problema de las

vacas sagradas. De los ?50 millo-
nes de vacas que se estima qUP
viven en la India, próximamente

140 millones son miserables y es
tán enfermas ; comen, pero no pro-
ducen leche y no pueden tirar del
arado. En algunos Estados de la
Unión India, desáe hace algw^o^
años se ha vuelto a prohibir com-
pletamente el sacrificio de vacas.

Actualmente todo ]o citado más
arriba no tiene una rigurosa vi-
gencia, pues la India se encuentr r
en estado de renovación v las con-
diciones actuales son muy difíciles
de precisar y describir. Hay agri-
cultores progresivos que piensan
en ensayar nuevos métodos; hay
gente que no quiere que persistan
los obstáculos de las castas ; hay
otros que ahorran y en la juventud
campesina existe una cierta intran-
quilidad. El éxodo rural aumenta,
debido a la inseguridad de una po-
lítica cuyas medidas no compren-
den y creen obtener mejores pers-
pectivas de trabajo emigrando a
las ciudades, donde se acumulan
las masas de desocupados.

Es evidente que el Gobierno tra-
ta de mejorar la agricultura por
medio de granjas modelo, centros
de enseñanza agrícola, desarrollo
y mejora de las aldeas (Community
D e v e I o p ment), construcción de
obras de riego, pero todo ello sin
la debida coordinación en obras
locales y ais'adas.
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La circunstancia de que de mo-
mento no pueda elevarse la baja
producción por hectárea y que la
población aumenta por año en ^0
millones de bocas, es desoladora.
La lndia tiene que importar en es-
tos años doble cantidad de cereales
que en los años anteriores, es de-
cir, de siete a ocho millones de
toneladas, y en ocasiones, por cor-
tedad de las cosechas propias, es-
tas cantidades no son suficientes
y se originan desórdenes popula-
res por escasez de alimentos, como
los del año 1963.

1or otra parte las exportaciones
indias son escasas y el Gobierno
se encuentra con dificultades para
el pago de los cereales importados
El Gobierno declara siempre que
existen cantidades suficientes d^
víveres y le carga la culpa de la
escasez a los estraper;istas, sin re-
Flexionar que el estraperlista nace
por la escasez previa.

A fin de evitar estas oscilaciones
en el abastecimiento se está or-
^^anizando una Compañía Comer-
cial del Estado, a la que se confia-
rán las cantidades importadas de
cereales, pero no constituirá un
monopolio, los comerciantes pri-
vados seguirán sus actividades.
Para combatir la especu',ación se
propone la fijación de precios má-
ximos que ya en ciertas regiones
SQR aphCadOS.

Se huye del racionamiento de

víveres, sobre todo de arroz, pero

algunos territorios ya funcionan y

en otros se está preparando, pero

por noticias recogidas en la prensa

parece ser que las circunstancias

han mejorado y de momento se

renuncía al racionamiento.

En resumen, el estado deficita-

rio en alimentos en que se encuen-
tra la India, aunque el pueblo y el
Gobierno se lo achaca a:os acapa-
radores, las razones son mucho
más profundas. Algo ayudarán los
vampiros comerciantes a chupar la
escasa sangre del pueblo indio,
pero la principal causa es la baja
producción agrícola actual, el des-
fase entre la producción y el cre-
cimiento de población, el despre-
cio que en todos los países que
quieren conseguir una rápida in-
dustrialización se siente por la agri-
cultura, lo que hace que las in-
versiones se desvien del sector
agrícola al príblico o al industrial,
dejando a la agricultura anémica
de créditos y capitales y el desor-
den que siempre se produce en es-
tos períodos de trán5ito y de re-
formas agrarias más o menos in-
completas e irracionales. Además,
en el caso de la India, su propia
organización social y religiosa di-
Ficulta la mejora rápida de una
agricultt.tra atrasada en siglos.

Los trabajos de ordenación de
aguas y riegos parece ser que no
han alcanzado todavía la suficiente
coordinación para una utilización
eficaz.

A esto añadamos e: peligroso
vecino de la lndia, la China, que
la obliga a gastar en elementos de
defensa los créditos que pudieran
emplearse en mejorar el estado de
crisis en que se encuentra el no-
ble pueblo indio para su desarro-
llo y subsistencia. En el nuevo plan
que comenzará en 1966 parece que
^e dará mayor importancia a las
cuestiones agrícolas, y en vista de
que las ilusiones de autarquía de
momento no pueden realizarse, el
Gobierno contará con la necesidad
de importar cereales.

ag ícola en el año 1964 con rela-
ción al anterior se ha elevado a
un 4,6 por 100, debido en su ma-
yor parte a la producción vegetal,
pues la pecuaria ha dejado bas-
tante que desear,

Las siembras del presente año
agrícola se han hecho en buenas
condiciones y se espera que las
superficies dedicadas al trigo se-
rán mayores que en el pasado
año, mientras que las de los otros
cereales de invierno sufrieron una
disminución.

La cosecha de plantas forraje-
ras ha sido beneficiada por las
lluvias de octubre, pero el brusco
descenso de las temperaturas que
siguió detuvo el crecimiento de la
hierba.

Las cosechas de patata para
siembra en la región del Somme
y del Paso de Calais son inferio-
res en un 15 a 20 por 100 que en
un año normal, pero la de pata-
ta de consumo parece que no ha
pasado de una cosecha media de
alrededor de 120 millones de quin
tales métricos.

La producción de fruta es sa-
tisfactoria, pues se consiguieron
9,4 millones de Qm., de buena
calidad. De esta producción la co-
rrespondiente a las peras es infe-
rior a la del pasado año en unos
300.000 Qm., pues en 1963 se re-
cogieron 3, 3 millones de Qm., pe-
ro la calidad es mejor.

En resumen, puede decirse que
las cosechas frances :s de 1964
-con excepción del maíz-han
sido bastante satisfactorias, pues
no solamente han sido abundan-
tes, sino de buena calidad. El
maíz, debido a la sequía del vera-
no ha sufrido una notable merma,
pL^es, como se ha dicho, se han
recogido 19 millones de quintales
métricos, mientras que en 1963 la
producción alcanzó 37 millones,
pero en 1962 aún fue peor, pues
no llegó más que a l8 millones de
quintales métricos.

Sobre la cosecha de remolacha
hubo grandes temores, a causa de
la sequedad del verano, de que la
producción fuera corta, pero las
]luvias caídas en agosto y espe-
cialmente en septiembre favore-
cieron el desarrollo de las raíces
y además elevaron el grado de
azúcar, que ha llegado a 8,64" en
lugar de 8,18" que presentó el año

IL LA PRODIJCCION AC'aRICOLA FRANCESA EN 19(i-I

La cosecha francesa de cereales
se estimaba en el mes de noviem-
bre pasado en 234.690.000 Qm.,
sin incluir en esta cifra la cosecha
de maíz, estimada en 19.500.700
quintales métricos.

El trigo alcanza una producción
de 136,2 millones de Qm., contra
100 millones el pasado ario ; de ce-
bada se ha obtenido 66,9 millones
contra 72,8 en 1963 ; la avena ha
arrojado un total de 22,4 millones

contra 28, I el pasado año, es de-
cir, que también aquí ha habido
rzducción. Lo mismo ocurre con
'a remolacha, que se calcula en
139,2 millones de Qm., contra
14^0,0, aunque la reducción es mí-
nima. En compensación, la cose-
cha de vino es algo mayor, pues
en 1963 se elevó a 56, I millones
de hectolitros y en 1964 ha llega-
do a 60,6 millones.

El aumento de la producción
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pasado. 5e espera que la produc-
ción de azúcar alcance 850.000 to-
neladas más que el año anterior.

La estimación de la cosecha de
vino se ha elevado a unos 60,6 mi-
Ilones de hectolitros, como ya se
ha áicho, y se considera un año
de alta calidad, pues el verano ca-
luroso y seco favoreció la evolu-
iión de la uva hacia una mayor ri-
queza en azúcar y menor en aci-
dez. Los vinos de Burdeos, Borgo-
rta, Alsacia. Champagne y del Va-
lle del Loira, procedentes de esta
cosecha, serán de buena calidad y
altamente e^timados. El precio al
por mayor para los vinos corrien-
tes de mesa de 9° a I 1° de alcohol
se pagaban a principios de octu-
bre en el sur de Francia a 5,36
francos franceses el grado y hec-
tolitro.

La ganadería francesa ya no es
capaz de suministrar la creciente
demanda de carne de la pobla-
ción. 1'a en el pasado año se ob
servó una disminución de la pro
ducción cárnica que solamente al-
canzó 3,07 millones de toneladas
contra 3, 16 en 1962. Este retroce-
so en la producción ha continuado
en 1964. Los últimos datos que
pos^emos, que son los oc}ro prime-
ros meses de 1964, arrojaa en to-
tal I,42 millones de toneladas de
carne procedentes de sacrificios
en ma^taderos. Las reses que las
produjeron fueron : vaca, 579.300
toneladas ; ternera, ZO5.000 tonela-
das ; c e r d o, 543.900 toneladas.
Hay un ligero progreso en la pro-
ducción de carne de cordero y de
caballo, pero que no tiene signi-
ficación en la producción total.

La producción de leche en los
primeros seis meses de 1964 al-
canzó 120 millones de hectolitros,
pero fue desfavorablemente iriflui-
da por la sequía. Alcanzó en el
tercer trimestre solamente 57,4 mi-
llones de hectolitros, contra 63,6
en el mismo período del año an-
terior, de modo que en los prime-
ros nueve meses de 1964 solamen-
te se produjeron 177,9 millones de
hectolitros e n comparación d e
177,2 del año anterior en igual
plazo de tiempo.

En estas circunstancias se com-
prende que, aparte de la «huelga
de la lechen, que duró cuatro se-
manas y terminó con la derrota
moral de los productores de leche,

que no consiguieron la subida de
precio que deseaban, el precio de
la mantequilla haya evolucionado
hacia arriba. A principios de octu-
bre se calculaba a 9,27 francos
franceses (^2 pesetas por franco
aproximadamente) el k i 1 o gramo
frente a 8,68 en la correspondien-
te semana del año anterior.

La e c o n o m í a alimenticia de
Francia ha conseguido aminorar el
défici•t, t;ero entre los ganaderas,
cerealistas y productores de 1FChe

circula el lema ^^exportar o morir,,.
Efectivamente el Gobierno de Pa-
rís está con el agua al cuello en la
cuestión de '.a política agrícola y
esto dio lugar a la especie de ulti-
mátum del general De Gaulle a los
señores de Bruselas para que lle-
garan a un acuerdo en la cuestión
de los precios agrícolas, especial-
mente del trigo de la C:. E. E., an-
tes del I de enero del año en cur-
so. EI general, efectivamente, se
salió con la suya.^--F'^^c^^^^t>t^s.

Carne sintética de origen vegetal
Hace tiempo que el Instituto de

-I-ecnología de Alimentos de De-

troit, en Michigan (EE. UU.), está

produciendo a escala comercial

una gran variedad de carnes sinté-

ticas, cuya materia prima comtín

es la harina de soja.

<;omo decimos, la base de la

preparación de tales productos son

extractos de proteínas vegetales ob-

tenidas por un proceso industrial

a partir de las semillas de la soja.

Tales carnes sintéticas se fabrican

en variedad de gustos según la de-

manda de los mercados. Lonjas y

tajadas de jamón y pollo, así como

carne de vacuno molida y asada,

son las formas de más aceptacicín

que se fabric^.n sintéticas.

La técnica consiste en extraer la

proteína de las semillas de la soja

para convertir dicha proteína en

fibra que después combinan de

distintas forrnas para dar al pro-

ducto la apariencia deseada. Así

la estructura, sabor y forma de es-

tos productos sintéticos imitan las

características de los naturales.

Cabe señalar a tales carnes sin-

téticas tanto algunas venlajas como

algunos inconvenientes. Entre las

primeras no es pequeña la posibi-

lidad que los nuevos sistemas brin-

dan de obtener «carnes» con una

proporción de grasa muy baja y

un contenido proteico muy alto, lo

hace imposible su enranciamien-

to por almacenaje.

Tales alimentos sintét^icos pue-

den enriquecerse con aminoácidos

y vitaminas para hacerlos más nu-

tritivos.

La semilla de soja así tratada y

transforrnaáa, además de servir de

maleria prima para fabricar car

ne sintética, puede usarse para ha

cer pastas, galletas, entremeses y

alimentos con sabor a frutas

Según los propios fabricantes.

las carnes sintéticas no pueden

competir en sabor con un buen

bistec o un pollo bien condimen--

tado ; no obstante, y según el tes-

timonio del doctor Essary, que

degustó tales productos sintéticos

en el curso de una reunión del

Instituto de -recnología de Alirnen

tos en Detroit, en particu;ar la

carne de pollo sintética resulta más

apetitosa que la natural, no en-

contrando diferencia apreciable en

cuanto a sabor entre los otros ali-

mentos sintéticos y los naturales.

Varios supermercados de Co-

lumbus y Ohio venden en la ac

tualidad grandes cantidades de

carne sintética vegetal al consu-

midor norteamericano. Posible-

mente tales productos estarán en

breve a la venta en muchos otros

Estados americanos^ dependiendo

su expansión futura de la acepta-

ción que tengan por parte del con-

sumidor,
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NUEVOS HERBICIDAS
Los herbicidas selectivos han ve-

nido a abrir un amplio cam,po de
acción en la lucha contra las ma-
las hierbas invasoras de los cu.lti-
vos. El mérito principal de estos
nuevos herbicidas es como indica
su denominación la selectividad.
pudiendo aplicarse en muchos ca-
sos sobre los propios cultivos que
queremos defender, quedando úni-
camente destruidas las plantas es-
pontáneas.

Los principales herbicidas selec-
tivos probados y admitidos hasta
ahora ert España son diversos pro-
ductos a base de los siguientes
compuestos .

A c i d o 2-4-diclorofenoxiacético
(2-4-D).

Acido 2 metil 4 clorofenoxiacé
tico (su sal sódica ronocida por
Vl. C'. P. A. Ŝ .

Acido 2-4-5-triclorofenoxiacétic^
12-4-S-T o T. C. P.l.

Acido tricloroacético (T. C .A.l.
Tales herbicidas atacan a las

plantas de hoja ancha, por lo que
su empleo se ha recomendado es-
pecialmente para tratar cultivos de
cerea:es y pratenses ( gramíneas).

En muchos países se investiga
en este campo que tantas posibi
lidades ha ofrecido hasta el mo
mento. \-'eamos algunos resulta
dos, más o menos provisionales.
obtenidos últimamente por el Ser-
vicio de Extensión y la Estación
Experimental de la Universidad
del Estado americano de Colora-
do, en pruebas realizadas con nue-
vos productos empleados como
herbicidas.

Diccmba (ácido 2-metoxi-3.6-di-
clorobenzoico): antiguamente se
conocia con el nombre de Ban-
ve:-D y se ha probado como her-
bicida con cierta selectividad en
ciertos cultivos. En Colorado se
ha estudiado su acción sobre al-
gunas malas hierbas de las más
dañinas, especialmente las de hoja
ancha que invaden los prados.

El equipe de especialistas que
han realizado estos trabajos no
han llegado a declararse definiti-
vamente sobre este herbicida, que
deberá seguirse probando en el
futuro para fijar su conveniencia
y forma de empleo en cada caso.

Fenac ( ácido 2,3,6-triclorofeni-
;acético) : se ha recomendado pa-
ra combatir las malas hierbas pe-
rennes de raíz profunda. Actúa a
través del suelo, llegando a las
plantas por medio de su raíz una
vez absorbido por ésta. Se han con-
trolado con éxito particular las
malas hierbas anuales, tales como
el cardo duso, aplicándolo antP^
de la época de germinación.

Dacam^ine: Es una sal amina
emulsionable en agua del 2,4-D o
del 2,4,5-T. EI empleo de estos
productos o sus derivados es ya
antiguo en España, como queda in-
dicado. La gran ventaja de estas
aminas es su no volatilidad, que
hace su acción persistente. En ex-
periencias realizadas en Colorado
se ha demostrado la superioridad
de las aminas solubles en aceite
yobre otra clase de derivados y
preparados de estos compuestos.
en el control de la ^^espuela de
caballero,^ y ^^artemisa mayor».,
sobre todo para aplicaciones aé-
reas.

En cuanto a su poder de des-
trucción de las malas hierbas poca
diferencia se ha constatado, com-
parándolos con otras aminas o és-
teres del 2.4-D empleados con el
rnismo fin.

Tri}ac-D ( 2, 3,6 - triclorobenzilo
xipropano) : Se recomienda como
destructor del ^^convolvulus^^, ^^car-
do del Canadá^, y otras malas hier-
bas perennes de raíz profunda. Se
ap'.ica por aspersión y no puede
usarse en tierras en cultivo, por lo
que no puede considerarse como
herbicida selectivo. Incluso se ad-
vierte que a ciertas dosis puede
hacer improductivos los campos
durante uno o más años. atacan-
do a una gran variedad de plan-
tas, incluso a las pratenses. Los
ensayos con este producto conti-
núan durante este año.

Tordon (ácido 4-amino-3,5.6-tri-
c'.oropicolínico) : Actúa como sisté-
mico, siendo absorbido por las
hojas y raíces de las plantas. Se
ha empleado en el Medio Oeste
de '.os Estados Unidos para com-
batir varias espPCies de matorral,
pero en la actualidad se está en-
sayando en los trabajos que co-
mentamos.

L-3andane: Es el nombre comer-
cial con el que se conoce en los
Estados Unidos un herbicida cu-
ya composición está relacionada
muy de cerca con el clordano, in-
secticida clorado de acción más
fuerte que el DDT empleado con
gran éxito para combatir las hor-

migas.

Se ha mostrado eficaz en las
experiencias llevadas a cabo en
Co'.orado para combatir las malas
hierba^ en cultivos de pratenses.
E1 tiempo en que se emplea es
de la rnayor importancia para su
efectividad, debiendo hacerse an-

tes de la germinación de las plan-

tas. Para tratamientos de prima-
vera se recomienda aplicarlo en
abril o primeros días de mayo. En
tratamientos de otoño se hará an-
tes del 20 de noviembre.

Deben tomarse precauciones al
emplearlo, tales como evitar que
niños y animales domésticos se
acerquen a las parcelas tratadas
hasta tanto el producto haya sido
lavado y desaparecido de la super
ficie del suelo.-MnG^^N.

Premios a trabajos periodís-
ticos sobre temos agrícolas

Los p r e m i o s trimestrales de
Prensa Agrícola se conceden a los
rnejores trabajos periodísticos, en
forma de artículo o reportaje, so-
bre temas agrícolas de interés ge-
neral aparecidos en la prensa dia-
ria o en revistas periodísticas.

La cuantía de estos premios es
la siguiente : Primer premio, tres
mil pesetas (3.000 ptas.), segundo
premio, mil quinientas pesetas
( I .500 p^tas.).

La Dirección General de Capa-
citación Agrícola anuncia que e.
tema señalado para el primer con-
curso trimestral de Prensa Agríco-
la del año 1965 será el siguiente :
La transformación del agricultor
ante la evolución actual de la agri-
cultura.

Los ejemplares de las pub:ica-
ciones en que hayan aparecido los
trabajos deben presentarse en la
Dirección General de Capacitación
Agraria, Bravo Murillo, 101, Ma-
drid, antes de las catorce horas
del día 5 del próximo mes de
abril.
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La secadora IMAD es el últimn cuidado que exige

su cosecha de ma(z, arroz y toda clase de granos.
La secadora IMAD es un elemento indispensable

para cosecheros y cooperalivas y una inversión
muy rentable para los almacenistas.

La secadora IMAD es como una campana
protectora que asegura el esfuerzo de un año

contra los imprevistos del clima.
iCon una secadora IMAD... la cosecha a salvo

y vendida a mejor precio!

MAWI^Nw1Uw

Para recibir sin cargo folleto informativo "Córno secar de manera eficaz",dirigirse a<jM^p> Apartado 21. Valencia wnuuuñummun
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La calidad de la hierba
Para determinar la calidad de

una hierba, procedente de una
pradera permanente, temporal o
artificial, hay que estudiar suce-
sivamente la composición química
del forraje, su aspecto físico, sus
propiedades fisiológicas y sus ca-
racterísticas organolépticas. Todas
estas cuestiones han sido analiza-
das por el Profesor A. M. Leroy
en una comunicación presentada
al coloquio del Instituo Internacio-
nal del Potasio celebrada en Mo-
rat (Suiza) el pasado año. Vamos
a dar un resumen de este trabajo
a nuestros lectores.

^. ^.OMPOSlcaÓ4r1 (^UíMICA.

La hierba consumida directa-
mente por el animal en una pra-
dera contiene una proporción de
agua que puede variar entre el 70
y el 90 por 100. Las hierbas más
ricas en agua son consumidas en
primavera, y a medida que el año
avanza, la hierba aumenta en ma-
teria seca. Las hierbas más nutri-
tivas tienen en la pradera un con-
t: nido en agua del 75 al 80 por
IQO. La hierba des.tinada a la sie-
g a y henificada posteriormente
contiene alrededor del 80 por 100
de agua, recogida al iniciarse la
floración. Este conteni,.o es algo
más bajo en la hierba segada al
final de la tarde que en aquella
recolectada por la mañana.

EI contenidc de la hierba en
prótidos varía según las especies
vegetales que entran en la com-
posición de la pradera y es más
elevado en las leguminosas que en
las gramíneas.

Este contenido depende tam-
bién de la edad de la planta, y
dentro del año es más elevado en
primavera, momento en que, ex-
cepcionalmente, las g r a m í n e a s
pueden poseer tanto nitrógeno co-
mo las leguminosas.

Los prótidos de la hierba se
agrupan en dos categorías. La pri-
mera está formada con las mate-
rias nitrogenadas solubles en el
agua, como son las amidas, los
ácidos amidados, los péptidos, a
veces con pequeñas cantidaáes de
nitratos. El otro grupo está cons-

tituido por las proteínas, es decir,
moléculas albuminoides de peso
molecular elevado que contienen
18 ácidos aminados diferentes. L^s
proporciones de ácidos aminados
contenidos en las proteínas vege-
tales son sensib'.emente las mis-
mas para todas las plantas verdes
y su contenido en lisina es pare
cido al de los tejidos animales.

La hierba encierra de 2 a 4 por
I CO de líquidos, principalmente
constituidos por ácidos grasos no
saturados. Esta proporción es tan-
to más elevada cuanto que los fo-
rrajes son de mejor calidad.

La composición de los glúcidos
de la hierba es de una comp;ica-
ción grande. Entran en ella una
pequeña cantidad de ácidos orgá-
nicos como los ácidos málico, cí-
trico, quínico y malónico. Su pro-
porción, más elevada en las hojas
que en los tallos, puede alcanzar
y sobrepasar a veces el 10 por 100.
A1 lado de estos ácidos aparecen
azúcares solubles en mayor can±i-
dad en las gramíneas que en las
_eguminosas, s i e n d o consumidos
por los animales tanto más ávida-
mente aquellos forrajes que con-
tienen más de estos azúcares.

Las células vegetales contienen
almidón y sustancias análogas. En
las membranas celulares se encuen
tran glúcidos fuertemente polime-
rizados, que son pentosanas y glu-
cosanas ; de estas últimas la más
conocida es la celulosa. En las pa-
redes de las células se encuentran
además una pequeña cantidad de
materias pépticas y una propor-
ción más o menos grande de ligni-
na, que es difícilmente asimilable
por el tubo digestivo de los anima-
les y cuyo contenido en las plan-
tas aumenta a medida que se apro-
xima la floración y la fructifica-
ción, convirtiéndose entonces en
un obstáculo para que los nume-
rosos gérmenes microbianos aloja-
dos en el tubo digestivo del gana-
do ataque a las paredes vegetales.

Las materias minerales conteni-
das en los forrajes son en primer
lugar el potasio, el calcio y el mag-
nesio. El fósforo está en menor
proporción que el calcio, sobre to-
do en las leguminosas. EI sodio
aparece en muy bajas cantidades.

Ile^pecto a los micro^lernentos, la
insuficiente presencia en el suelo
de algunos de ellos puede provocar
trastornos de carencia. Tal es el
caso, por ejemplo, para el cobre y
el cobalto. Otros, por el contra-
rio, como el selenio y el molibde-
no, si están en proporción excesi-
va en ciertas tierras pueden comu
nicar a la hierba cierta toxicidad.

Finalmente, la hierba aporta al
animal todas las vitaminas indis-
pensables a su organismo, como
son el caroteno (pro-vitamina A), e1
calciferol (vitamina D}, el tocofe
rol (vitamina E). Además de '.as
vitaminas del grupo B contenidas
en los forrajes. el animal dispone
también de grandes cantidades de
las mismas vitaminas formadas por
síntes:s por los microbios del tubo
digestivo.

2. ASPECTO FíSICO dEL FORRAJE.

En este aspecto sólo son recha
zados por el ganado los forrajes
excesivamente vellosos o provistos
de protuberancias picantes. La ex-
cesiva proporción de los tallos en
relación a las hojas, acompañada
con una elevada proporción de las
paredes celulares, puede reducir la
apetencia del ganado al consumo
justamente necesario para satisfa
cer sus necesidades de entreteni-
miento.

PROPIEd)ADES FISIiOf.ÓGIC.4S.

Para una masa herbácea que
contenga un kilo de materia orgá-
nica, la cantidad expulsada por un
rumiante por su tubo digestivo va-
ria entre los 250 y 500 gramos. Se
Ilama coeficiente de digestibilidad
de la materia orgánica, de los pró-
tidos, de los lípidos y de los glú-
cidos, la proporción centesimal qu°

de estos materiales retiene el ani-
mal. Así, por lo que acabamos de
decir, la digestibilidad de la mate-
ria orgánica de un forraje puede
variar entre el 50 y el 68 por 100.

La digestibilidad de los princi-
pios químicos contenidos en la
hierba o en el heno varía según la
proporción de las membranas que
se encuentran en el alimento, así
como con la cantidad de lignina
contenida en estas membranas. Se
puede prever aproximadamente la
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digestibilidad de un forraje cuando
se conoce el contenido de lignína
que contiene su materia orgánica.

Esta noción de digestibilidad es
fundamental. Cuando la hierba po-
see un coeficiente de digestibilidad
para su materia orgánica del 75 por
100, las vacas lecheras de gran ta-
lla, que son las mayores comedo-
ras, pueden absorber por día una
centena de kilos, correspondiente
a 22 kilos de materia orgánica. Con
tal ración, una vaca de 600 kilos
puede producir, además de aten-
der sus propias necesidades, de 20
a 25 kilos de leche, pero estas con-
diciones, que dependen de la ex-
cepcional calidad de la híerba, no
se satisfacen más que durante un
corto período del año. En régimen
de pastoreo, una vaca de calidad
media que produzca de 12 a 15 ki-
los de leche consume por día unos
75 kilos de una hierba con el 20
por 100 de materia seca que ten-
ga una digestibilidad del 70 por
100.

En primavera, al iniciarse la bro-
tación de la hierba, los ganaderos
no prevenidos corren el riesgo de
ver sufrir graves accidentes a sus
vacas lecheras. A1 mismo 2iempo
observan una reducción del por-
centaje de grasa de la leche, que
puede descender por debajo del
25 por 100. Estos desórdenes ner-
viosos que aparecen entre aque-
llas vacas que han consumido ex-
cesiva hierba joven producen té-
tanos.

Las causas de estos desarreglos
son, en primer lugar, el excesivo
contenido de la hierba en agua, ya
que puede llegar al 90 por 100 y
aliado este exceso de agua a un
fuerte contenido en sales potási-
cas, provoca diarreas además de

poliurias. Debido a la escasez de
sodio en la hierba, la res vacuna
pierde en algunos días una parte
de sus reservas orgánicas en este
elemento. A1 mismo tiempo, el cal-
cio y el magnesio de la ración se
hacen inasimilables y entonces se
observa una baja espectacular del
contenido de magnesio en la san-
gre y este signo anuncia irrevoca-
blemente la entrada de la vaca en
estado de tétanos cuando el con-
tenido de magnesio de la sangre
baja hasta un I por 100 aproxima-
damente.

De otro lado el exceso de pró-

tidos en la hierba consumida y so-
bre todo el elevado contenido de
éstos en elementos solubles, pro-
ducen en la panza, por acción mi-
crobiana, una producción fuerte y
rápida de amoníaco que pasa a la
sangre a través de la pared del
rumen. La transformación de este
amoníaco en ácido hipúrico y en
urea, así como la eliminación de
tales substancias por la orina, pro-
vocan una fatiga del hígado y del
riñón perjudicial al #uncionamien-
to normal de estos órganos.

En tercer lugar, el excesivamen-
te bajo contenido en celulosa de la
hierba reduce la intensidad de las
fermentaciones en la panza, lo que

disminuye la formación a expensas
de la celulosa de ácidos grasos vo-
látiles, tales como el acético, e]
propiónico, el butírico y los vale-
riánicos. Como el ácido acético,
llevado a la ubre por intermedio de
la sangre, es el cuerpo principal
a expensas del cual aquel órgano
puede hacer la síntesis de la ma-
teria grasa contenida en su leche.
se comprende por qué la leche pro-
ducida con tal alimentación posee

un porcentaje en grasa excepcio-
nalmente bajo.

El tétanos provocado por los
pastos se observa frecuentemen-
te cuando se aplica sin precau-
ción el método de pastoreo suce-
sivo, que consiste en dividir la
pradera en parques de una hec-
tárea aproximadamente y pasar
el ganado a éstos cuando la hier-
ba posee una altura de unos quin-
ce cm. Esta hierba se compone ca-
si totalmente de gramíneas, y su
contenido en agua, su fuerte pro-
porción de materia nitrogenada,
su mineralización excesiva y su

pequeña proporción de celulosa,
la aproximan a ia hierba joven pri-
maveral.

En principio es fácil evitar es-
tos géneros de accidentes. La pri-
mera condición que debe tenerse
en cuenta es dar a las vacas, an-
tes de sacarlas a la pradera, una
pequeña cantidad de heno o de
paja que le suministrará celulosa
y regulará las fermentaciones de
su panza. Se completará este tra-
tamiento con la distribución de
una mezcla mineral que contenga
fosfato bisódico, sal marina y una
sal de magnesio distribuida bien
en bloques o mezclada con una

pequeña cantidad de un alimenrto
concentrado muy apetecido por
los animales. EI empleo todo el
año de esta mezcla mineral, a la
que se puede añadir fosfato bicál-
cico durante el invierno, asegura
a las reses el buen equilibrio mi-
neral de las raciones consumidas
por ellos.

Otro método muy eficaz consis-
te en encargar a una fábrica de
piensos compuestos la fabricación
de una mezcla de granos y de tor-
tas con el 9 por 100 de materias
nitrogenadas, a la cual se incorpore
eI 10 por 140 de magnesia calcina-
da. Medio kilo de este alimento
es suficiente para poner a las va-
cas al abrigo de accidentes tetá-
nicos.

G'urante el período de crecimien-
to, que va desde la aparición de
los primeros brotes hasta diez días
antes del espigado, para las gra-
míneas, o de la aparición de ]as

primeras flores, para las legumino-
sas, la hierba conserva constante-
mente una digestibilidad elevada.
que disminuye en seguida, como
ya hemos visto, de una manera
progresiva, y es antes del momen-
to en que esta disminución va a
manifestarse cuando la hierba al-
canza su óptimo valor alimenticio.
Sin embargo, no debe creerse que
tal hierba supone el alimento ideal
para aquellas reses que tengan una
gran posibilidad de producción le

chera. Posee, en efecto, varias
causas de desequilibrio que impor
ta conocer con objeto de saber lo
que hay que hacer para corregir

sus efectos.

Un sencillo cálculo efectuado
con las tablas de alimentación de-
muestra que una vaca lechera de
600 Kg., que produzca 20 kilos de
leche, tiene necesidad de una ra-
ción que le suministre diariamente
12,5 unidades forrajeras y 1.560
gramos de materias nitrogenadas
digestibles. Para equilibrar las ne-
cesidades energéticas de este ani-
mal hacen falta 83 kilos de hierba
de prado de calidad ordinaria, que
contengan 2.075 gramos de mate-
rias nitrogenadas digestibles. Se
ve, por lo tanto, que las necesida-
des de ma^terias nitrogenadas se
cubren con un amplio exceso, pe-
ro hemos visto que la eliminación
de las materias nitrogenadas su-
plementarias puede provocar fa-
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tiga en lus órganos de depuración
urinaria. En algunos animales par-
ticularmente sensibles, pueden pro-
ducirse desórdenes, tanto más fre-
cuentemente cuando que es más
elevada la composición nitrogena-
da de la hierba.

Pero no sólo hay que tener en
cuenta este desequilibrio. La hier-
ba contiene mucho más calcio que
fósforo, y mientras se admite por
todos que para los rumiantes la ra
ción óptima Ca : P es 2, las pro
porciones correspondientes para

la hierba de praderas varían entre
cuatro y ocho. Los Eorrajes verdes
contienen exceso de calcio y no
bastante fósforo. Este estado de
cosas viene agravado por la de-
masiado fuerte desproporción del
potasio con relación al sodio, que
sobrepasa frecuentemente el va'.or
10 cuando para los rumiantes no
debiera pasar de 5. Este dato se
tiene en cuenta hace mucho tiem-
po por los ganaderos de países ale-
jados del mar, que han tomado la
costumbre de distribuir regular-
mente sal común a sus animales,
a fin de restablecer el equilibrio
de la parte mineral de la ración.

Por todo lo anteriormente indi-
cado, deben tener en cuenta los
ganaderos las reglas siguientes :

I. Distribuir regularmente du-
rante el período de alimentación
con hierba, de 60 a 80 gramos de
una mezcla compuesta de fosfato
bisódico, de sal marina y de sul-
Fato de magnesio. Este método em-
pleado hace mucho tiempo por los
ganaderos escandinavos da siem-
pre excelentes resultados. Se ha
comprobado que es útil añadir a
esta mezcla cobre, cobalto y man-
ganeso.

2. Distribuir en el momento del
ordeño, durante el período de ali-
mentación con hierba, una canti-
dad de alimento concentrado, de
100 gramos de marerias nitrogena-
das digestibles por kilo, a razón
de 400 gramos de esta mezcla por
kilo de leche obtenida por enci-
ma de un nivel diario de produc-
ción de 15 libras.

También puede ejercer una ac-
ción tóxica el exceso de nitratos en
la hierba procedente de gramíneas

cultivadas, con objeto de obtener
forraje muy al principio de la pri-
mavera (centeno forrajero, avena
forrajera, etc.). Por tanto, no hay
que dar 'fuertes dosis de estos fo-
rrajes, limitando su consumo a
unos I S kilos por día.

Los brotes jóvenes de sorgo fo-
rrajero, al principio de la prima-
vera, contíenen un glucósido ca-
paz de descomponerse en la pan-
za y desprender ácido cianhídri-
co. Esta particularidad se pre-
senta también en ciertas legumi-
nosas, como la veza.

La alfalfa contiene una peque-
ña cantidad de saponina, que
produce en el estómago de los
rumiantes una masa de espuma
capaz, en determinadas condicio-
nes, de paralizar d:cho órgano y
provocar una muerte rápida por
meteorización. Los ganaderos neo-
zelandeses emplean corrientemente
un remedio muy eficaz para evitar
este peligro y que consiste en ex-
tender sobre la pradera, por me-
dio de un pulverizador, una pe-
queña cantidad de aceite vegetal,
de tal modo que corresponda por
animal de una dosis de 15 a 20 gra-
mos.

Numerosos autores han denun-
ciado en los forrajes verdes la pre-
sencia de sustancias hormonales
capaces de producir en '.as vacas
trastornos en la reproducción. Por
ejemplo, el trébol blanco ladino
puede a veces causar esterilidad
en las vacas que lo consumen, si
bien estos accidentes suelen pre-
sentarse excepcionalmente.

Las numerosas plantas que con-
tienen alcaloides en dosis peligro-

sas son felizmente rechazadas por
los animales normalmente alimen-
tados, si bien pueden envenenarse
en momentos de hambre.

PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS.

Hay que considerar la velocidad
con que el animal consume en la
pradera su ración diaria, pues
cuanto más rápida es esta inges-
tión de hierba, mejor es empleada
la energía utilizable por el animal
procedente de '.as sustancias orgá-

uicas de sus raciones. Una vaca
en régimen de pastoreo recorre
aproximadamente unos cuatro ki-
lómetros en veinticuatro horas y
la duración total de sus comidas
varía, según los individuos, entre
seis y ocho horas. Deben contro-
larse los animales que comen más
de prisa, ya que esta interesante
cualidad es transmisible por he-
rencia. Los forrajes más apreciados
por los animales son aquellas gra
rníneas que contienen mayor can
tidad de azúcares solubles, como
son el ray-grass y la festuca, más
apreciadas que el dactilo y éste
es preferido incluso sobre las legu-
minosas. E1 trébol encarnado es
poco apetecido por las reses, así
como las crucíferas en primavera
comidas en verde. La masa de es-
tos forrajes que el animal consien-
te comer en un día, contada en
materia seca, sobrepasa raramen-
te los ocho kilos.

Las hierbas segadas y consumi-
das después en el pesebre del es-
tab'.e nunca son ingeridas con tan-
ta apetencia como las comidas di-
rectamente en el campo por el
animal, lo que probablemente se-
rá debido a la mayor cantidad de
materiales no digestibles conteni-
dos en la hierba que ya ha alcan-
zado la altura suficiente para per-
mitir su siega.

En resumen, debe desterrarse la
creencia de que la hierta es un ali-
mento perfectamente adaptado a
las exigencias alimenticias de los
rumiantes. Los inconvenientes que
presentan no se manifiestan más
que cuando se trata de alimentar
a animales dotados de una facul-
tad de producción que sobrepase
ampliamente la media de la raza a
la que pertenece. Pero como la
utilización de buenos reproducto-
res machos por el método de la
inseminación artificial tiende a
multiplicar el número de vacas o
de ovejas dotados de una aptitud
lechera elevada, cada vez es más
interesante para los ganaderos co-
nocer bien los accidentes que
pueden originar el consumo exce-
sivo de una hierba cuando no se
aplican regularmente los remedios
convenientes.
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La Urea-R c^s r^l (erGlizante

más rico en nitróyeno: 46 por

100. 1 kilo de Urea equivale a 2,2

kllos dE, Sul(at^ Am(inico y a 3

kilos de nitralns^ l_a Urca-R es el

{ertilizante nitrriyenadn que ne-

cesita nienns envase, menos

transporte y nienos trabajo, de-

bido a su mayor riqueza. REPESA

pruduce en su f^íbrica de Es-

cnrnbreras 2 íipr^s de Urea-R:

granulada y cristalina,

La primera se aplica direcla-

menle al terreno y por su forma,

es de fácil emple^, ianto a mano

cr^mn cun cualquier abonadora.

5e utiliza en presiernbra y en co-

Í^^+rtf',ra.

La Urea cristalina es el com-

plemenio ideal, por su accibn rá-

pida, del abonado en el suelo.

Se utiliza en pulverización o en

rieyo por aspersión y se puede

mezclar con insecticidas y anti-

criplr^gtírriir,os.

EI Sulfalo An^ónii,o-R posee

una riqueza en nitróyeno del 21%,

siendo su acción yradual, soste-

nida y enérgica por la forma de

este nitrbyeno, Favorece la nas-

cencia de la planta y el desarro-

Ilo vegetativo de la misma,

S r^ utiliza como abono d e

presiembra y cobertera y es

aplicable a cualquier cultivo. Pue-

de mezclarse con el superfosfa-

to de c:al y abonos potásicos.

R E P E S A
Refinería de Petráleos de Escombreras, S. A.

Paseo del Prado, 28 • Madrid • 14
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POR TIERRAS MANCHEGAS
La Nlancha inforrna de sus in

quietudes y afanes en este mes
de febrero, mes informal por tem-
peramento y que a la larga siem-
pre queda bien. No ploró la
Candelaria, pero no importa, pues
dentro o«fora^^, como dice el re-
franillo popular, el caso es que
siempre ha de encontrar una eva-
siva.

Este dicho mes de febrero nos
ha dado de todo lo que el cielo
suele deparar a los mortales. Agua,
aunque no mucha ; hielos al por
rnayor, y para que no quede nada
por dar, unas espléndidas nieves
que han adornada la campiña con
un manto impoluto de singular be-
lleza, pues la nevada de la noche
del día 18 ha sido de las más im-
portantes de hace muchos años.
Ahora sólo falta que el otro re-
frán que dice :^^Año de nieves.
año de bienes^^, y todo se puede
dar por bien cumplido y empleado.

f3ajo tan buenas perspectivas
-como ya las apuntara el finido
mes de enero-va marchando el
c a m p o cerealista. Naturalmente
que el campo todo muestra gran-
des diferenciaciones, y más que
todo, que lleva un retraso de por
lo menos veinte días, pues los
hielos han impedido el desarrollo
de las cañas en todo este mes de
febrero, y e^o ha de notarse sin
duda alguna. Todo el complejo
fertilizador se ha encontrado pa-
ralizado, y lógicamente de ahí vie-
ne ese retraso que se dice. Ya
pueden haber sido seleccionadas y
sulfatadas las semillas ; haber he-
cho unos barbechos de maravilla ;
haber realizado una labor de es-
carda concienzuda ; haber emplea-
do muy buenos fertilizantes-abo-
nos y nitratos-, que como el tiem-
po no quiera acompañar estamos
todos perdidos a pesar de que en
estos tiempos que vivimos se pro-
duzcan unos rendimientos unita-
rios de mucha más elevada propor-
ción que en tiempos de nuestros
abuelos En aquellos tiempos era

corriente oir decir a nuestrus au
tepasados que tirar abonos en los
campos era intentar pescar con
sardina, pero en nuestros días ha
cambiado mucho el panorama, Se
siembra, evidentemente, con sar-
dina ; pero, amigos, los rendimien-
tos marchan parejos a estos tan
extraordinarios gastos que el labra-
dor realiza, Se pagan mejor, y son
más elevados los rendimientos de
los trigos, y ya sólo puede exigir-
se que el campo reciba un trato
correcto para que estos hombres
puedan vivir, pues es lo menos
que puede exigírsele.

El campo, si volvemos la mira-
da hacia atrás, podremos apre-
ciar a cierra ojos que el progreso
experimentado en él ha sido de ca-
racteres épicos. Hoy }ray trigos
que rinde con la mayor naturalidad
tres veces más que aquellos que
nuestros abuelos sembraran a palo
seco : pero a pesar de ello los
cereales son muy poco rentables
para el agricuaor por muchos mi-
lagros que quiera lracer, y si no
fuera por la cosecha de la uva
-que rinde mucho más con menos
exposición económica-hace mu-
cho tiempo que los cereales hu-
bieran sido barridos del suelo
manchego. Se impone, pues, una
más equitativa revalorización de
los productos que el campo cría.
Hay que ayudar al labrador para
que siga teniéndole apego al cam-
po y no deserte en masa como se
está haciendo a diario. Se ansí.r
esta tan prometida revalorización
que nunca llega, y ese margen de
to'.erancia, la paciencia que a mu
cha gala tienen estos hombres del
campo, puede llegar a terminarse
porque la resistencia también tie-
ne su límite.

Menos mal que ahora surge una
nueva generación de labradores
de nuevo cuño que si no no sa-
bemos dónde hubiéramos podido
Ilegar. Se hace referencia a esos
grupos de agricultores que surgien-
do de la noche a la mañana con

unos bríos y unos afanes dignos de
alabanza. Estas agrupaciones, que
tan bien han sido vistas no sola-
mente por los organismos regido
res del campo, no, sino también
por muchas personas sensatas y
exerrtas de derrotismos y malque-
rencias. Esto ha sido corno una
inyección, una nueva savia, un
nuevo y definitivo intento de que-
rer superar las dificultades exis-
tentes para conservar esta rique-
za que Dios cría al aire libre. 1'0-
davía quedan hombres apegado^
al terruño que los vio nacer y ha-
cen desesperados esfuerzos para
supervivir del éxodo modernizan-
te que quiere eliminar al campo y
a todo lo que a su alrededor gira.
Esos grupos de esforzados Quijo-
tes merecen los máximos honores.
Son los más idóneos, los verdade-
ramente representativos del labra-
dor hidalgo, del hombre trabaja-
dor, del patriota españo'.ísimo que
quiere aportar al acervo productor
una partija bien estimable para
qLe las divisas no se nos marchen
para subvenir a los pagos de las
importaciones que se producirían
corno indispensables
tento humano.

para el sus-

De estos grupos que van sur-

giendo se pueden contar ya por
cientos, y todos y cada uno de
ellos tienen sus peculiaridades bien
definidas. l-'nos se asocian para
adquirir una cosechadora, o sim-
plemente para hacer frente al pa-
go de una modestita segadora de
caballerías, para solucionar el pro-
blema de la siega, que de siem-
pre ha sido el quitasueños del la-
brador. Otro para comprar un
tractor porque es lo más perento-
rio que les precisa. ^tros para ayu-
darse en ciertas faenas del cam-
po, y, en fin, para otros muchos
fines, todos ellos trascendentes al
hien común.

Los mercados libres de los ce-
reales en La Mancha se encuen-
tran como hipnotizados, y por cu-
ya consecuencia el ritmo operati-
vo es mínimo. No cabe duda que
las casi ininterrumpidas importa-
ciones de cereales de pienso han
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frenado y desarticulado por com
pleto la alejada especulación que
hubiera podido intentar algo en
esta especialidad de los negocios.
Se opera poquísimo. Hay quien
llega a pensar si es que ya no que-
da en esta Mancha ganado de tra-
bajo o de engorde de cualquier ti-
po, pues al escasear los pastizales,
como está ocurriendo por desgra-
cia, lo forzoso sería que hubiera
mucha demanda de piensos, pero
que ni por esas, los mercados es-
tán poco más o menos y si acaso
unos céntimos en alza después de
ocho meses de campaña cerealis-
ta sin pena ni gloria. Nadie hubie-
ra extrañado que con el mal año
de cereales los mercados se hu-
bieran mostrado más intransigen-

tes, máxime cuando esas importa-

ciones no sue'_en favorecer por
igual a todas las zonas consumido-

ras. Quién iba a decir que las ce-
badas se encontrarían en estas fe-
chas sin alcanzar el duro por kilo.
con lo necesaria que es para toda
clase de ganado, pero el año ha
venido así y hay que aguantarlo
como Dios lo manda.

Los mercados se encuentran así:
Cebadas, a 4,50 y 4,90, según ta-
maño del grano ; la avena man-
chega está entre las 4,25 y las 4,50.
Los maíces, entre 4,90 y 5,40, se-
gún tamaño y grado de humedad.
Los chícharos, por '_as 6,30. Las al-
mortas, por las ^ pesetas. Los ye-
ros, a 7,2.5, y el sorgo por las 6 pe-
setas. El panizo, entre 7 y 7,50.
Las judías blancas, entre 13 y 14
pesetas kilo. Los garbanzos, entre
11 y 13. Las lentejas, entre 12 y
14. Las vezas, por las 7 pesetas,
y el aliste, alrededor de las 9 pe-
setas kilo.

La recolección de la aceituna y:^
ha terminado, aunque en las alma
zaras se continúe molturando sin
grandes prisas, pues es que en és-
tas se han esperado a que hubiera
montón para que los trabajos, des-
pués de la gente junta, fueran al
hilo. Hablar de estadísticas de pro
ducción sería cosa de risa, pues no
ha habido de qué en plan cuanti
tativo, aunque en el cualitativo no
hayan tenido que decir nada por-
yue el fruto del olivo ha estadu
bastante regular.

Ha sido una lástima por el per-
juicio que los explotadores han
Ilevado en esta calamitosa campa

tia de la aceituna, pues loe por-
centajes, en menos, llegan como
en los años grandes, hasta perder
la proporcionalidad y degenerar
en catástrofe desconocida para mu-
chas de las actuales generaciones.

Como repercusión lógica, el pre-
cio de la aceituna se ha pagado
algo más que en los años prece
dentes, y se oye decir que por las
7,50 pesetas se han pagado mu
chos kilos por esas almazaras cc
Dios, i Qué doloroso desencanto !
Y a las condiciones climatológicas
hay que echarles la culpa, pero no
en su totalidad, porque si no hu-
biera sido por la presencia de enor-
mes bandadas de tordos, la cosa
mala se hubiera reducido un tan-
to muy estimable. Los tordos han
dado la puntilla al fruto, y eso que
los espantaban con petardos y co-
hetes, pero no se ha podido evi-
tar que en muchos olivares hubie-
ra más tordos que aceitunas. Jus-
tamente los ayes se han oído cla-
ramente, porque después de los
enormes gastos que su cuidado
acarrean, incrementado p o r los
elevados costos de la recogida y
demás zarandajas, lo espontáneo,
lo natural es que a los kilos de
aceituna recogida se les haya pues-
to mucho dinero y que el aceite
que reciban de los molinos los co-
secheros les haya costado un ojo
de la cara. Dichoso año bisiesto,
que ha hecho tanto daño al cam-
po. Malhaya el año y que descan-
se toda una eternidad y no se
acuerde más de estas tierras y no
vuelva.

Atención para los cazadores. Ya
están hechas parejas las perdices
de La ^Mancha. Esas valientes aves
ya se han emparejado y se dispo-
nen a procrear para deleite del
que puede darse ese lujo de ser
cazador de la perdiz roja de estas
tierras, que por su viveza no en-
cuentra igual en todo el mundo
conocido. Porque la caza de la
perdiz es de las más caras que se
conocen porque se gastan millares
de cartuchos que son totalmente
improductivos. Hay que ser caza
dor de punta para poder presumir
de cazador de perdices, que ya es
categoría.

La bigamia es propicia a la per-
diz, pero sólo pueden lograr esos
objetivos los machos verdadera-
mente bravos v valientes que en

íuriusas ririas cun sus comparierus
acaparan dos esposas y ya no las
sueltan. Habrá muchas perdices
este año, pues, si Dios no lo reme-
dia, la siega de los cerea'es lleva-
rá el retraso de una veintena de
días, y esto ha de permitirles que
las polladas puedan desarrollar y
multiplicarsE. También hay quc^
tener en cuenta yue la procreación
de la perdiz está Ilamada a ser ca
da día mayor, pues su peor ene
rnigo, que era la hoz del segador,
puede darse por desaparecido por-
que ;o va desplazando la acción
de las cosechadoras que siempre
hacen svs trabajos con posteriori-
dad al segador porque prefieren
que las cañas estén totalmente se-
cas. Este detalle, que pasa des-
apercibido para muchos, tiene que
llegar a ser decidero cuanto más
avance el tiempo.

Los mercados del vino y el al
cohol poco han ganado desde las
últimas informaciones. Están ocu
rriendo hechos muy raros en '.a ac
tual campaña. Hay mal de fondo
en todo esto de los vinos y los al-
coholes ; puede llegarse a presu
mir que quedando, como va ocu-
rriendo, escasas partidas de vino
disponibles para la venta y que la
demanda, aunque no muy abun-
dante, se vaya produciendo con
toda normalidad, para que los mer-
cados del vino se resientan de la
forma como lo están haciendo y
hasta bajen un poquitín sus coti-
zaciones.

Son anorn:alidades que no se
conciben después de la decidida
intervención de la Comisaría de
Compras en su plan de salvador
del año. Algo raro está ocurrien-
do mientras los vinos ya han re
bajado las cifras de 30 peset ^s
hectogrado para blancos en rama.

Los foudres de la Mancha siguen
recorriendo todos l05 ferrocarriles
nacio^iales, y parn las carreteras
esos gran^?:osos camiones cisterna
que son cap._ces 3e echar a la cu-
neta a los automovilístas. Hay que
tener fe en que el año no ha de
defraudar a los vinicultores, y que
la Comisión, mejor dicho, sus fru-
tos, se verán con ]a más dií~fana
clarídad cuando avance la catnpa-
ña y veamos que queda me,,os
vino del que creíamos. To^,o es
cuestión de vivir para ver, claro.

Ylelchor /líctz Pinc^s Piné>
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EL TIEMI'^ ^

Lo5 dos primeros días del año
fueron bastante lluviosos en toda

la Península v en Baleares, con-
centrándose con posteridad las
precipitaciones sobre Galicia, Ca
becera del Duero y F^bro, parte de
Andalucía, Pirineos y sobre todo
el litoral Cantábrico, donde se re-
gistraron 'fenómenos tormentosos
y las lluvias alcanzaron cierta in-
tensidad.

También en la segunda decena
se produjeron precipitaciones so-
bre diversas regiones, alcanzando
la mayor intensidad en Galicia,
Cantábrico occidental, Baleares y
Canarias.

Llovió moderadamente a fina
les de rnes en Galicia, Cantábrico.
y más débilmente en la cabecera
del Ebro, pun2os aislados de la
vertiente Norte del Duero. Balea-
res y Canarias, así como en las dos
mesetas, Aragón, L,evante y An-
dalucía.

Se han producido heladas fuer-
tes en las mesetas centra'es.

La ternperatura ha ^ufrido al-
ternativas diversas. I-.a máxima
peninsular, en capitales de provin-
ca, la registró Murcia el día 20,
con 23°, y la mínima, Avila, los
días 5 y 7, con 8° bajo cero.

En cuanto a lluvias, los seis ob
servatorios que más agua reco-
gieron en la primera quincena, fue-
ron Santander (con 104 mm.) ; Los
Rodeos ( IQO) ; Igueldo (80 ; Mahón
(77); Navacerrada (59), y Gijón
(58). Los seis que menos lluvai re-
gistraron : Badajoz. Málaga y Lé-
rida (los tres con 2 mm.}; Alba-
cete (3 mm.), y Zaragoza y Caste-
llón (con 5 mm.). Como término
de comparación, en Madrid se re-
cogieron 22.

En la segunda quincena :os seis
ubservatorios más favorecidos fue
ron Navacerrada ( 195 mm.) ; V'igo
( I 14) ; Igueldo (1^21) ; Santiago
( 128) : Santander (98), y Pamplo-
na (87). Los siete observatorios que
inenos lluvia recogieron, han sido
Murcia (con 3 mm.) ; Toledo, Va-
lencia y Almería (los tres con 5
rnilímetros) ; Palrna de Mallorca

(6) ; Castellón y Alicante (7). Co-
mo término de comparación, Ma-
drid (con 26)-

C ^E.kE^.ALLti 1 I..EGUMBKEJ

En general, las condiciones me ^
teorológicas de este mes de enero
han hecho yue mejoren las pers-
pectivas de los cereales y legum-
bres de otoño, con relación al mes
anterior. La nascencia de las siem-
bras más atrasadas se ha visto fa-
vorecida, recuperándose, en parte,
del retraso que venían sufriendo en
amplias zonas de Andalucía Ckien-
tal, Levante, Aragón, Cataluña.
Baleares, Galicia y regiones del li-
toral Cantábrico. Por el contrario,
en ambas Caskillas, región '.eonesa,
Extremadura, Rioja y Navarra las
dificultades persisten, aunque mi-
2igadas por las condiciones meteo-
rológicas antes citadas.

Con relación al año anterior. son
mejores las perspectivas de los
sembrados de cereales y legumbres
de otoño en Levante, Cataluña, Ba-
leares, Galicia y Canarias. Análo-
gas en Extremadura, Andalucía
occidental, Logroño, Navarra, As-
turias y Santander y peores en am-
bas Castillas. Región Leoness y
Andalucía Oriental.

Las siembras se efectuaron, has-
ta bien avanzado el mes, en I_e-
vante. Logroño y Navarra.

Las labores preparatorias para
las siembras de primavera se vie-
ron paralizadas por los tempora-
les en amplias zonas. A últimos de
mes se realizaban en mejor con-
diciones en Adalucía, Extremadu-
ra, Aragón, Cataluña, parte de
Castilla la ^'ieja y región leonesa.

En Laragoza, la apreciable me-
joría yue han experimentado los
sembrados de cerea'es ha hecho
cambiar la impresión pesimista que
existía acerca de la pérdida de
siembra del trigo en las tierras
fuertes de secano.

V WE.Ix>

Las lluvias contribuyen a aumen-
rar las reservas d^- humeda^l del tr

rreno, lo que resulta una circuns-
tancia favorable para el futuro des-
arrollo del fruto. Las condiciones
son análogas a las del año anterior
en todas las regiones, a excepción
de Levante, en donde son mejores,
y de Castilla la Vieja, en donde
ocurre '.o contrario.

En la actualidad, se procede a
la poda del viñedo y a la reposi-
ción de marras y se realizan nue-
vas plantaciones.

OLIVAR

Se inició a primeros de mes la
recolección de aceituna para al-
mazara en las zonas más retrasa-
das de Castilla la Nueva. Por la
escasez de fruto, se puede consi-
derar terminada la recogida en
Andalucía, Logroño. Navarra, Ex-
tremadura, y en esta avanzado en
Cataluña, Aragón y Casrtilla la
Nueva. También está finalizada la
molturación. Se confirma la pro-
ducción escasa, así como en al-
gunos lugares la deficiente calidad
de los aceites y el escaso rendi-
miento de la aceituna.

Durante el mes de enero, se lle-
varon a cabo labores de poda en
Andalucía y Extremadura.

FRUTALES

Finalizó en gran parte de Le-
vante, la recolección de las varie-
dades tempranas de naranja y ha
comenzado la de las usanguinas».
También se efectúa la recolección
de agrios en Andalucía y Catalu-
ña ; en Almería continúa detenid:^
la recolección y exportación de va-
riedades tempranas. Los vendava-
les produjeron desprendimiento de
fruto en l_.evante, donde también
las bajas temperaturas de finales
de año causaron daños, destinán-
dose el fruto dañado a la fabrica-
ción de zumos.

Está casi ultimada en Murcia la
recolección del limón de mesa o
cePrimaciori», el cual, debido a su
piel fina, ha sufrido con cierta in-
tensidad los d^+ños de las heladas :

^9
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en cambio la variedad uBernau no
ha sido afectada.

En Alicante se confirma el des-
prendimiento de grandes cantida-
des de naranja a causa de los vien-
tos huracanados, En Castellón las
últimas lluvias han perjudicado la
cosecha de agrios, aumentando
considerablemente el porcentaje
de destrio. También en Va'.encia
son importantes los daños produ-
cidos por el vendaval en los agrios,
habiendo caído al suelo muchísi-
ma cantidad de fruta que queda
inutilizada para la exportación.

Se efectúan plantaciones de fru-
tales en Cataluña, Andalucía, Le-
^ ante, Logroño y Navarra.

El descenso de temperatura re-
gistrado en Canarias hizo que dis-
^ninuyera el ritmo de recolección
y exportación de p'.átano ; no obs-
t-^nte. a finales del mes se reac-
tivó la maduración y las perspec-
tivas mejoraron, aunque los ven-
davales ocasionaron daños apre-
ciables. La exportación de pláta-
nos al extranjero presenta dificul-
tades, debido a la competencia de
las grandes compañías americanas.

en '.as plantaciones de tomates de
invierno.

En Almería se llevó a cabo la
recolección de judías verdes. Pro-
cedentes de Cataluña se ha expor-
tado al exterior la lechuga I^Tro
caderou y escarola.

Los cultivos de flores y plantas
ornamentales para exportación em-
piezan a adquirir cierto volumen
en Santa Cruz de Tenerife, pre-
sentando muy favorables per^pec-
tIVaS.

PATAT.4

Es buerio el desarrollo vegetati-
vo de la patata extratemprana en
las Islas Canarias, en donde las
lluvias han hecho superar las di-
ficultades planteadas por la esca-
sez de agua de riego. A1 finalizar
el mes, sufrió este cultivo algunos
perjuicios por temporales de vien-
to. La cosecha será rnucho menor,
por haber disminuido sensiblemen-
te la superficie plantada. Comen-
zó a finales de mes la exportación
de este rtubérculo.

A mediados de enero se plan-

tó la patata extratemprana en Ba-
leares, costa catalana y zonas más
cálidas de Andalucía oriental y Ga-
licia.

Con algunas dificultades se ha
llevado a cabo la preparación y
plantación de patata temprana en
Levante, Anda!ucía, Cataluña, Lo-
groño, Navarra, Galia y Litoral
Cantábrico, así como en limitadas
zonas de Castilla la Nueva.

11E^V^JL.ACHA AZUCARER.4

`e procedió durante este mes a
la s:embra de dicha raíz en Anda-
lucía, donde las parcelas más
tempranas presentaban buen as-
pecto en condiciones análogas al
año anterior.

Se puede dar por terminado su
arranque y entrega ; solamente en
algunas zonas de ambas Castillas
quedan partidas por entregar, a pe-
sar de que las lluvias dificultaron
las operaciones de recogida. Con
re!ación al año anterior, es supe-
rior la cosecha en todas las regio-
nes, a excepción de las provincias
\'ascongadas.

FiORTA1.17.45

Las bajas temperaturas p: od^ -
j^ ron daños a los tomates, guisan-
t^s. habas y alcachofas del sureste :
no obstante, estas ú'.timas se re-
cuperaron posteriormente. El to-
mate de invierno se vio especial
mente afectado por esta causa,
çuedando en algunas zonas cerca
de la tercera parte pendiente de
recoger ; por el contrario, en Ca-
narias el desarrollo de esta hor-
taliza, que empezó siendo satis-
factoria, empeoró al finalizar el
mes debido a los perjuicios ocasio-
nados por los temporales de vien-

to. En Alicante las bajas tempe-
raturas han ocasionado pérdidas

Movimiento de i^ersonal
I'1':lil7'U. AU1311'OLAS

i^L^;i, t?STAI)^)
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_^grnn^í:nica de Alava, don I^.miliu 11e

San,iuzín C arro; a la .leFatura Agrcl-

nb,nic:^ ^i^ V-alencia, ^lon Norber,^l

Cer^l.í G^ímez.

/"^J^ ^.nr•V^^ ^ ^ ^An^ VJ 1 VnV

^II11i ^1,^1,1^^ Plazo de Alonso Mart(nez, 6-6.° • MADRID (4) • Teléfs. 219 OS 50-54-58
,^L 1^ 1^ 11'. ^' 1 n^^ n^^ C^^w
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GENERALIDADES

Las cantidades de patatas que

se estimaron eran precisas para el

abastecimiento n a c i o n a 1, unas

100.{100 toneladas, han sido am

pliamente rebasadas pur la reali-

dad, llegándose a niveles que ofi

ciosamente se establecen a fin de

mes en 14.00'0 toneladas, acumu-

lándose las importaciones de for-

ma desequilibrada, pues no menos

de 40.000 toneladas se han despa-

chado en febrero.

Las patatas importadas com-

prenden varias procedencias, y tan

gran número de variedades, como

para desorientar a minoristas y

amas de casa, pues aunque la va-

riedad con mucho más impor-

tante ha sido la Bintje, otras varie-

dades casi desconocidas han teni-

do entrada, y como es imposible,

dada la idiosincrasia de la mayo-

ría de nuestros agricu!tores, el evi-

tar que utilicen como semilla tal

patata de consumo importada, es

de prever que en ciertas áreas tem-

pranas y de medio tiempo aparez-

ca una producción muy poco apta

para su normalización, precisa-

mente por la gran mezcla de va-

riedades que va a existir,

El agricultor debe meditar bien

scbre el empleo de estas siembras ;

es cierto que algunas variedades

que le interesan no se producen en

suficiente cantidad en Esparra, y

por ello se siente atraído a utili-

zar esa patata de consumo, pero

con ello corre varios peligros : ver-

bi-gracia, que utilice variedades

que no son aptas para obtener bue-

nos rendimientos aquí ; como, por

ejemplo, sucede con la Bintje, de

excelente calidad, pero muy sus-

ceptible al mildeu, sólo adaptable

a algunas regiones, como la ribera

rravarra ; o utilice patata de consu-

inu ,lur hro^^ecia dr patatn ^ir

siembra que el mercado de semi-

llas no ha absorbido, y que con

arreglo a disposiciones de origen,

por supuesto muy pausibles, han

sido tratadas con productos inhibi-

dores de la brotación, con lo que

el agricultor recibiría una sorpre

sa al no nacerle : esto sucede con

alguna variedad, como la Bintje

holandesa, y algunas otras no pre-

cisadas.

Se }race notar que la patata está

liberalizada y que no se ha mon-

tado un instrumento adecuado pa-

ra restringir la importación, más

que el espontáneo del libre juego

del mercado ; como ejemplo, dig-

no de estudio, se señala el realis-

mo de los países del Mercado Co-

mún, que dentro de una aparente

ortodoxia neoliberal, tienen fórmu-

las hábiles para regular tales im-

portaciones, evitando una compe-

tencia perjudicial para su pro^pia

producción ; ahí están los precios

de referencia, los calendarios, los

contingentes y hasta piensan en

una posibilidad de desconsolidar

los derechos arancelarios conveni-

dos en el GATT ; así aparece ame

nazado el reglamento comunita-

rio de frutas y hortalizas, verdade-

ra caja de sorpresas, de trascen-

dental importancia para España,

y que justificará una revis:ón to-

fial de la política comercial espa-

ñola, ya que con '.a actual ni se

impide la gran competencia de los

productos naturales. ^ Podemos

rios para nuestras empresas, ni se

conserva al Mercado Común como

un buen mercado para nuestros

productos naturales ; ^ podernos

seguir con esta balanza comercial

pendiente de enjugar su déficit con

turismo y remesas ?^ Cabe nego-

ciar en términos realistas, teniendo

en cuenta el argumento dialéc-

tico de que compramos mucho

LOS PRECIOS

Como consecuencia de los ind;

cados excesivos arribos de patata

de consumo, se ha marcado un

descenso de precios de patatas en

campo y en las etapas sucesivas

del canal comercial.

Este descenso está pur debaju

del precio de 3,50 ptas. kilogra-

mo que se estima es el remunera-

dor para el agricultor, habida

cuenta de las mermas, gastos de

conservación y financiación de

stocks que supone tener patatas

en febrero-marzo, y ello debido,

no a que haya bajado la patata

en el extranjero en igual medida,

sino a errores de cálculo de con-

junto de los importadores, algunos

bueno es decir!o, poco duchos y

poco conocedores de este merca-

do ; en esta situación de excesos

en puerto muchos importadores

han tenido que bajar, absorbiendo

pérdidas considerables.

Esta situación también ha for-

zado, al bajar los precios, a que

el agricultor español lance sus res

tos de stocks de forma anárquica

que en algunas zonas no son ab-

sorbidas por la red comercial,

cuando una situación incómoda, al

no poderse situar tal masa con

rapidez, ni tampoco a los precios

de enero ; el problema se agrava,

porque en tales áreas, como la del
f-ienares y otras, la patata que

primero se situó y se lanzó al

mercado era la patata de calidad

y la que ahora queda es de varie-

dades comunes, de poca acepta-

ción mientras dominen el merca-

do las variedades de c:alidad irn-

portadas, como sucede con la

Bintje en Madrid, prácticamente

la principal que manipula el co-

merciante.

Por esto se han producido no-

tuás yur nus ^ umF^r^,n ^ yur ha tahles ^^lescensos rn e! campu

lll
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dei cttado ^Iinisterio >' fecha 9 de ene-

ro de 1965, por las que se aprueban los

planes de mejoras territoriales y obras

de 1as zanas de concentracíón parceiai'a

de Santa María de Bean (La Cnrutia),

Bujalaro (GuadalaJaral, Tórtola ^LUen-

ca i. La V id de Bureba 1 Burgos 1. Gor-

doa-Luzuríaga (Alava), Macotera ^Ss:a-

mancai. San Julián de Poulo (Ordenes-

La Caruñal. Aragancillo (Guada,ia,íara).

Villanueva de la Candesa [Valladoiidl y

Ordoriana íAlaval.

Eh e; aBoletin OP1cia1» de^l 10 de lc-

brero de 1965 se publican otras ^utco

drdenes del Mi.nistierio de lgric_t.tura.

fecha 1 de febrero de 1965. ^^c 'as que

se aprueba el plan de meJoras ;er.ito-

riales y obras de las zanas de c,^nce1-

tración parcelaria de Anaya t^ego^i^;,

Baca'ón iNavarral. Villamentero de

Campos, Villovieco, Reve^nga de Ca¢npos

y Población d^ Ca^mpos (Palencia), Be-

cerril del Campo (Pa:enciai e Hinojal

i Cá c e res t.

En ed «Bole:ttn Uftc.al» d^e^l 11 de fe-

brero d,e 1965 se puUlica una Orden de

dicho Ministerio y fecha I de dicho mes.

pŜrr la que se aprueba el p'aln de me-

loras territoriales S obras de la zona de

concentración parcelaria da Vlllaca-z.ar de

:a. SarRa. ^Palenciai.

En el «Boletín Oficla^l» del 12 de fe_

brero de 1965 se publican tres Ordenes

del citado Departamento y fecha 1 de

dicho mes, por 1a.5 que se aprueba eI

plan de mejoras terrítoria.le;5 y obras de

'as 'tanas de concentración parcelaria d^e

Villafiterte IVallada:id). Plaseacia del
vinnte ^Huescar y Chahermrac rAvila^

l^ el uBale^ti^n Oficiad» dei 1'3 de fe-

brero de 1965 se publican los Decretos

nírmeros 217 '65 a 220; 65 del citado Mi-

nisterio, fecha 28 de enero pasado, por
los que se declara de utilidad pública

la concentracíón parcelaria de 1as zanas

de^ Zara-tán (Vadlado^lidl, Villa^frechos
(Valladolid), Torremormojón (Palencíal
y Navadón (Cuenca).

^'nlonizaclón de zonas reKab'^w

Decretos 4.414/64 y 4.415/64, de] Mi-

nisterio de Agricultura, fecha 24 de di-

ciembre de 1965. por tas que se declara

de alto interés nacional la calolnización

de la zona de Guiraos de Puebla de Al-
manzora ( Almeríal y Almanacid de la
Sierra. ( Zaragoza). ( «B. O.» del 20 de
cnero de 196b.1

1^r el imismo «Boletín Oficial» se pu-

blica el Decreto 4.413/64, del mismo Mi-

nisterio e idé.ntíca fecha, por el que se

a.mplía, a efeotos de su oolonización, el

sector tercem regable con las elevacío-

nes de Aguadulce en la zona de1 caanpo

de Dalías (Almería).

En el vBoletin Oficial» del 13 de febre-

ro de 1965 se publica el Decreto 216,'65

del mismo Departamento Y fecha 28 de

enero de 1965, por ed que se aprueba ed

plan general de codanizacíón de .la z^ana

regab!e con aguas subt;err"aneas alumbra_

das en e1 término municipal de Maza-

rrón i Murcia) .

Fntidade. colaboradoras dci .NinfsleTl.o

de AKricuitura

Orden de1 Ministeria de Agricultura.

fecha 30 de diciembre de 1964. por la

que se concede et títu^lo de Entidad co-

laboradora ded Ministerio de Agricultu-

ra a la Entidad que se menciona, («Bo-
letín Gficial» del 20 de enero de 1965 r

'1'íl ulo de ganaderla diplomada

Resoluciones de la Dirección General

d^e Ganadería, fecha 22 de diciembre de

1964, por las que se otorga el título de

ganadería diplomada a dos explotacio-

nes sitas, respectivamente, en los tér-

minos municipales de Móstoles y Ara-

vaca (Madrid) y otra en el térmi,no mu-

nicipal de Lamas-Vivero (La Coruñal.
^«B. O» del 20 de e^nem de 1965.1

En el «Boletín Oficial» del 27 de este-

m de 1965 se publica ^tra Resolución

de la Dirección General de Ganadería

fecha 21 del citado mes. par la que se

otorga eI Itítulo de ganad^e^ría dip!om^a-

da a tma explotación del térmi^no mu-

nicipal de Herencia (Ciudad Reall.

En eL «Baletín Oficial» de] 2 de fe,

brero de 1965 se publican. otras tres Re-

solucianes de 1a Direoción General de

Ganaderia. fecha 20 de enero de 1965.

por :as que se cancede el título de Ba-

naderia dip:omada a tres explota^cíanes

de 'os Lérminos municipales de Fonti-

veros i AvIIa i Cardobílla la. Rea^l (Pa-

lencia r c Tnrre^nueva I(`,^iudad Rawl i.

En ei «Boletin Oficia!» del 3 de fe-

brero de 1965 se publican otras das Re-

soluciones del mismo Departamento y

fecha 20 de e^nero pasado, por ]as que

se co^ncede e1 título de ganadería diplo-

mada a una finca del término municipal

de Toro (Zamora) y otra del término

munícipa^l de Cerceda (Madrid).

Seguro de ^'drisco

Reso^lución de la Dire^oción Gene^ral de

Seguros.fecha 12 de e^nero de 1965, por

la que se aprueban las nuevas tarífas

para el seguro de pedrísco. («B. O.» del

25 de e,nero de 1965.1

Trata^niento obligato^rio de plagac

del campo

Orden del Ministerio de Agrícuatlura.

fecha 19^ de enero de 1965, por 1a qu°

sa declara oficialmestte la existencia de

plagas y el tratamiento obligatorio de

las mísmas durante la próxima campa-
ria de primavera, en las zonas que se

indican. («B. O.» del 26 de enero de

1965. ^

F.^purtación de ae.eite de ollc:t ^^ oru.in
durante la campa^fia 196a-(i5

Resolución de 1a Direoción Ge^neral de

Comercio Exterior, fecha 25 de enero

de 1965, derogando la Resalución de di-

cha Dirección General de 8 de dicíem-

bre de 1964, sobre exportación de acei-

te de oliva y orujo durante la campa-
tia 1964-65. l«B. O.» ded 26 de e^nero

de 196b.)

F;^plotariones aiKra^riati faml3are^
proteg[dac

Orden de! Ministerio de Agriculttlra.

fecha 19 de enero de 1965, par la que

se declara explotación agraria familiar
protegida a una finca de la provi^ncia

de Vizcaya. r«B O.» del `l7 de enem

dP 1965.1

l^nidadr^ minim:u5 de cultit^o

Orden de-1 Ministe^ria de Agricultura.

iecha 'l0 de enero de 1965, por 1as que

se declara la unidad mínima de cultivo

p la unidad tipo de aprovechamíento
en la zona de Villada (Palencia). («Bo-

!Ptín Oficial» del 27 de e^nero de 1965.r

Ned frigorít7c;a naclonal

Urden de la. Presidencia del Ciobier-

no. fecha 27 de enem de 1965, por la

que se dictan normas para ;a concesión

d: beneficios a. las nuevas i,nstalacione.^
frigoríficas y se establece e1 pracedi-

miento a seguir eu la tramitacíán de
lo, expedient.es. í aB. O.» del 28 de ene-

ro de 1965. i

1'lan de consercaeLiu de suelos

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 19 de enero de 1965, por la. que

se aprueba el p:a.ln de conservación de

suelo5 de una finca de1 término muni-
cípa.l de Lietor (Albacete) y otra del

término municipal de A^lba,cete (capit,a,ll-
^«B O-» de; 1 de febrern d^e 1965.1

Vfan pecuariaF

Urdenes del Ministerio de Agrlctlltu-

ra, fecha 15 de enero de 1965, por las

que se a.prueba .la clasificación de las

vias pecuarias existenntes e^n los térmi-

nos municipa^les de Algete (Madrid), Al-

cariizo (Toledoi. Oropesa (TO^ledo), Pa^n-

toja (Toledo), Fuente e1 Sa¢ (Avíla).

Cobeja (Toledo). Izagre (León), Melgar

de Arriba (Valladolid), Calerueda (Tole-

dol, Numancia de ia Sagra. (Toledo) y

Lora del Ría (Sevillal. («B. O.» del 1 de

febrero de 1965.1

Regulacl(rn de la campa^ta algudunera
19fi:i-1;1;

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha. 29 de enero de 1965, sobre regu-

lacián de la campatia a'godonera 1965-

7966. («B. O.» del 2 de febrero de 1965.i

En e^'. «Boletin Oficial» del 11 de fe-

br-ro de 1965 se publica una Orde^n ded

Ministerio de Agricuaura, fecha 4 de dí-

cho mes, complementarie y a^cla.ratoria

de la de 29 de enero de 1965. sobre m-

gulación de la campaña algodonera 1965-
1966.

10 fl
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^iel ^linislerlo de . 1Kricultura

Orden ded Ministerio de AgriculLUra.

f^cha 19 de diciEmbre de 19^64. por 'a

que se modifica e_ ítltimo párrafo de^

artículo 40 del Reglamento de la Sec-

ción Especial del Cuerpo de Ingeniero^

Agrónomos en la Mutualidad Genera.l de

Funcionarios del Mi^nisterio de Agricul-

t ura. lttB. O» del 7 de enaro de 1965 ^

Kr^l:unr^utu dc la^ Ilenominacione:^ de
nri^en •lerer, \em^-^herrY s ^tanzanilla-

^:m iíear ^ rle .^n 1'on^r.it^ 1{^•^nlarl^^r

Orden del Mtnt,terio de Agricultura

lech;t 15 de diciembre de 1961_ por I:^

que se aprueba el nuevo Regiamento de

las De^naminaciones de C+rigen Jerez Xe-

re, Sherry Y Manr.anilla-Sanlúcar y de

,tt Consejo Regulador. <«B O.» del 8 de

enero de 1965.^

Intpi^rt,t.eione^ dr Datata. para ^•I run-

cumo

ru de 1965. por <-: nue se atnp^lia la cotn-

posición de ta Comisión de Dirección de

;o^ Plane:; de :an Grandes Zonas RRga-
b^es creado por Decreto de 13 de febre-

ro de 1958- ^uB O.» del 16 de enero

de 1965. ^

'Lenta direcL•^ rle product^r, nnturalr^

Circular número 1'65, de !a Comi;:j-

ria C^neral de Abastecimientos Y Trans-

portes. fecha 18 de enero de 1965, p"r

:a que se dictan norma^ para Ia regi^-

Lación de venta dtracta de dererm^,.ado^

produ^ctos nattlra^le^ laR. O ^^ da'. 14 ^:^^

onern de 19fi5. ^

t'oncentra^•i^^n uarrrí;ri,

Orde^nes de^^l Ministerio d^e Ag^ricultu-

ra. fecha 19 d^ diciembre, por 'av que

se aprueba e; plaln de mejora^ territo-

rialles y obras de la^ eonas d^ concer.-

ta^.cián parc^ aria de Fo'guer..s-Jarrii^

^Cwiedoi Y Bub^^:•os 'Soriai. ^aB. O.»

^ie' 8 de ener^^ de 1965-i

Resoluctón de -a Dirección Cieneral de

Comrrcio Eat_rior, fecha 31 del pasado

me5 de diciembre. por la due Ge esta-

ble^cen las nortna5 de calidad 4ue debe^t

cumpolr.5e en Ia^ importaciones de pata-

ta para. ei consumo. raB- O.» del 11 de

e^nero de 19^65. ^

1'olonizaeiones da altu Interé^ uaciunal

Decretios númcro 4.270í64 y 4.271;^64.

del Ministerio dc Agricultura, fe^cha 17 de

diciembre de 1963, por los 4ue se decla-

ra de alto interés naeional la^ coloniza-

ción de las zonas regables con aguas

subterráneas alumbradas por el Insti-

tuto Nacional de Coloaízación en los

términos municipales de Liria, Be^nagua_

ci] y Cheste (Valencial. íttB. O.u del

12 de enero de ]965.1

Título de Ranaderia diplomada

Resolución de la. Dirección General de

Ganadería. fecha J4 de diciembre de

1964, por la que se otorga el título de

ganadería diplomada a tma explotación

del térmi^no municipal de Marina de Cu-

yuelo (Santanderl. («B. O.» del 14 de

e^nero de 1965.)

Planes de Grande^s Zonus Kegable^

Decreto número 2.965!64, de la Pre-

sidencia dei C'xobierno. fecha 7 de ene-

En el aBoletui Qlicia^» tíe; 9 dr ene-

ro de 1965 se publican otra= dos Ord:-

ne^ de^l citado Mini,terio ^• fech; 19 d:•

diciembre de 19f4. por las uue ^e aprue-

ba el plan de mejoras Len•itoriales ^

obras de las zonas de concentración par-

celaria de Valdearcos de la VeQa i Valla-

dod id ) y Hontomín 1 Burgos 1.

En el «Bo^-etín Oficial» del 12 de ene-

ro de 1965 se publican otros o^nce De-

cretos, números 4.272!64 a 4.282/64, te-

cha 17 de diciembre de 1964, por lo;

que se declara de utilidad pública ]a^

cancentraciones parcelarias de las zonas

de San Sebastián de Serrano (La Coru-

ŭal. La. Ma-ta de Armuña^ (Salama,ncal.

Ura^nde (Guadalajaa•a), Gomeznarro (Va-

Iladolidl. San Cristóbal de la Cuesta

(Salamanca). Bernuy de Oca (Segovial.

Banaguaç (Huescal. Fo^ntihoyuelo (Va-

1ladolid). Pa1ac[os de Campos (Vallado-

lid). Villaferrueña íZamoral y La Hino-

joça lCuencal.

En e^l «Boletín Oficial» del 14 de ene-

ro de 19^65 se publica,n otras ta•es Orde-

nes del Ministerio de Agricu^ltura y fe-

cha 22 de diciembre de 1964, por !a5

que se aprueba el p,au de mejoras te-

rritoriales y obras de las znnas de con-

centració^n paree:aria de Sahnerón (Gua-

dalajara). La5 Torrea ISalamascal S'

Echarri-Aranaz ^Navarr:u.

En el «I3o:etin Oficial» de: l:+ dc t ne-

ro de 1965 se publica tma Jrdecl del

citado Ministerio, fecha 22 de diricaibre

d,^ 1964. por la que se aprueba el plan

de mejoras territoriales t' obrati dw 1•t

i.ona de concentración parcelaria de Bss-

^•wiana de Sa^n Pedro (Cu^e,nca). («Bo-

letín Oficial» del 19 de enero de 1965.)

En e; «Boletin Oficiad» del 2(l de ene-

ro de 19^65 se puhlican los Decret^^^

4.416 64 a 4.420: 64. dt l Ministerio de

.4gricultura. fecha 24 de diciembre de

1964. por lo^ ^u.° .,e dcclara de utilid^td

púb:ica la concentración parcelarla de

Ias zonas d^e Gall^gos dc :lrgaíi{m (Sa-

lama,ncal, Santa. Eufemia de] Arro:Jn

(Valladolíd), Va't-:^dc• d: Campos (Vzi-

Iladolidl ^' F..Spinn^a de Het;ar^^ IG•.ta-

d a^l a .1 a.ra ^

F^i ei misnw aBo'ctin Oflcialn ,^ pt^-

b!ican otras quince Ordeneti r.el Min^^-

terio de Agricultura, fecha 19 del peF;:-

dp me^5 de diciembre, por :as qtte re

aprueba e1 p'an de tnejoras territ,oriales

v obra^s d^e :as zonas de co^ncent^ración

paxce:aria de Sa.ntas Ma.rtas (Leónl.

Araico - Grandlval - Ozana (Condado d^^

'Previtio-Burgo^i. Castejada (Cácere5l.

Aldeadpozo (Sorial. Ribatejada íMadrld;.

Arapiles !Sa.lamanca^. S:tuquillo de Bo-

itices S Alparracho Soria^. C+:mialcon

iAvila^l. Villerias de Cumpos iPalencia^^.

Sa.nta Maria dc I,ampay ^'I'eo-La Co^ru-

ñal. Caicedo de Yu^o [Mu^niclpio de Sa!-

cedo-Alava^. Garindote tTOtedot, Al^í•^

v.aa^ de^l Re^- fCuenca). Nombe'a i^'ole-

dci^ ^- H^rmigo^ iToledoi.

En eL ttBotetín Oficial» del 25 de ene-

ro de 1965 se publica^n lo.^ Dcrcretos

82 65 a 87i65, del Ministerio de Agri-

cultura, fecha 14 de enero de 1965, por

^los que se declara de utilidad púb.li^ca

la, conce^ntra^ción parce,laria de la^ r.o-

na5 de Villalón de Campos IValladolidl.

Quintanílla de Trigueros í Vallsdolidl .

Canillas de Esgueva IValladolidl, La Pe-

raleja (Cuenca.l y Castrillo de rloat Juan

/Palencia 1 .

En eL aBo'.etíu Oficia.lu del 'l7 de ene-

ro de 1965 Se publica.n dos Ordeneti del

mísmo Depart.amento y feeha 19 de di-

ciembre de 1964, par las que se apnt"ba

e1 plan de mejorae territoriales y obras

de las ronas de coneentración ^tarce;a-

ria de Astulez-Ca.ranca-Osma-Fre^zeda

IAlaval Y Cabrejas del Camp^'i r^^+oriar.

En el «Boletín Oficia^l» del 1 de fe-

brero de 1965 ^e pttblican diez Urdents
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Ô"JBCi^R^f--

a^a meálda^ dz au ur.w-cú+^
2 MODELOS DE ARRASTRE ^on difemntes onchuros de corte
5 MODELOS AUTOMOTRICES

o^^aa ^ca Euaooe^

CON UNA PRODUCCION ANUAI QE 20.000

MAQUINAS COSECMADORAS. ES LA FAdRtCA

MAS ANTI6UA Y oE MAYQA PROOYCCIOM DE EUROPA.

i C^^ 7°^` 7'r^^.°'i
CONCEStONARIOS E N TODAS LAS ZONAS CEREALISTAS CON SERVICIO

TÉCNICO Y ABUNDANCfA DE PIEZAS DE REPUESTO

AGRO-MECANICA, S. A. o. Ramón de (c Cruz, 9Y•- MAORt^-b



1 ^i I;It'lIL'fl It A

como los que se señalan a conti-

nuación :

Campóo : Descensos de 0.50-

0,75 ptas./kg.

P L. A 'L, A

exceso y por ello ceden en mala falta de alegría y puco ánimo para

posición. mayores empresas, factor este de

El cuadro siguiente refleja la si- un peso enorme en cualquier des-

tuación en las plazas principales : arrollo, que no cuente con la pa-

G A M P O b1 AYON157'A

CALIJAU CU11UV CALIUAU COMUN ]MPONIAUA

Aguilar de Campóo 3,00
Alicante ... ... ... ...
Almería ... ... ... ...
Barcelona ... ..
Bilbao ... ... ... ...
Burgos ... ... ... ... ^^,25 3 4,20-4.50
Granada ... .. ...
Guadalajara 3,50-3,60
León ... ... ... ... ... 2,90-3,40
Lérida ... ... ... ... 4,20
Lugo ... ... . . ... ... 3,80 3,25
Madrid . . ... ... ... 3,60-3,80
Murcia ... ... ... ...
^rense ... ... ... ... 3-3,20
Palma de Mallorca 5,25-5,50
Santander ... ... ... ... ... 7.0(1 3. t^0
Santo Domingo de la Cal-

zada ... L,60

Sevilla ...
Toledo ... 4
Valencia
Vitoria ... 3,75

Henares: Descensos de 0,60-

0,90 ptas./kg.
Burgos: Descenso de 0.50 pese

tas/kg.

Orense : Descensos de 0.50-0, 75

pesetas/kg.

IZioja: Descensos de 0,40-0,50

pesetas/kg.

El descenso en valor absoluto ha

sido aún mayor en la patata im-

portada, en la que no son raras

cesiones de 0,50 a una peseta/

kilogramo en mayorista, con cuan-

tiosas pérdidas para estos comer-

ciantes.

No se ve posibilidad de remon-

tarse esta situación, a menos de

que cesen drásticamente las impor-

taciones, que tienen atractivos,

porque los exportadores de diver-

sos países también adquirieron en

LAS PLANTACIONES

MI^OHIS'I'A

- 4,4(I 5,40
- 4,80 -
- 4,70 -

^1,20-4,30 4,40-450 -

4,60-4,80

- 4,60-4,80

4,30-4,50 4,50-5.00 5,50-6
- 4,60 5-5,50

350-3,60
- - 7-9

4.50-4.H0 4.60 -

- 3,40-4 4^,60-5.00
4,50 - -
- 4,50-4,70 -

5,50-5,75

sión de sus ejecutores, que son

las fuerzas laborales y empresaria-

les.
L_os fríos de fin de año, que se

reprodujeron con más intensidad

en la segunda quincena de febre-

ro han dañado a todos los pata-

tales levantinos, especialmente a

los acabados de nacer; los plan-

tados en diciembre tendrán un

inevitable retraso en la cosecha,

que se notará en los arranques ;

en Andalucía no llegaron los hie-

los, pero tampoco las superficies

parece han aumentado.

Pese a que los precios son sl-

tos, no se ve mucha animación

entre los agricultores, que sufren

I .FCUMHkF.s

EI mercado de legumbres está

desanimadísimo, con pocas tran-

sacciones y con tensiones entre los

precios del agricultor y los que

ofrece un consumidor cada vez

más vuelto de espaldas a la uti-

lización de garbanzos, judías y len-

tejas,

Mallorca ofrece franco bordo

con saco a 13,50 la común y 14,50

la judía ganxet.

una desmoralización derivada de Siguen teniendo buen
los daños naturales, la situación

rara de los mercados, el efecto

psicológico de las disposiciones
tributarias, que se reflejan en una

precio y

demanda las mejores calidades de

todas estas legumbres, que satis-

facen a un mercado minoritario,

pero muy exigente.-^, N,
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Preguntas sobre la so^a cle hierbas.

Señor Azurmendi. Lecín.

Espero merecer de su atención, qu^ me infor-

me sobre la composición, ordinaríamerrrCe acepta-

dc, de la So^c Julienne, a ba ^ de legumbres,

r,:íces y hierbas.
Asimismo les cgradccerá que me proporcíanen

una relación de los industrial^s que fcbrican di-

cha sora en Esraña y bíbliograf ía en relación con
ese producto alimeniicio.

Finalmente, deseo que me digan si le tramita-

cíón de estas indusírias se realizc por el Minis-

terio de Agricultura o por el de /ndustria.

Las porperciones en que se mezc^an las hortalizas,
cuyo conjunto constituye las sopas de tipo Julienne,
Ilamadas Juliana y sopa de hierbas en nuestro país,
varían en forma muy amp^ia : dependen principal-
mente, de las exigencias gastronómicas de los consu-
midores habitualmente abastecidos por el fabricante,
^, después, del precio a oue se cotizan y la calidad
que poseen las variedades de cada clase de hortalizas
cultivadas en la zona en que se opera.

1-lay Julianas ^,corrientesn, en cuya preparación se
persigue la obtención de un artículo de precio asequi-
ble, capaz de constituir, después de ser cocido ade-
cuadamente. una sopa de buen pa'.adar y de gran
poder alimenticio, y otras ,^finasu, entre las que figu-
ra la ,^ulienne, preparadas con la finalidad preferente
de obtener artículos que rindan sopas de aroma y
paladar finos, atractivas e inclu^o ligeramente incitan-
tes.

Los elernentos vegetales, integrantes de todas esas
elaboraciones, son en buena parte los mismos.

Considerados en conjunto desempeñan tres misiones
díferentes; constituyen los elementos FUNDAMEN-
TALES de estos preparaaos, COMPLE:IIENTAN ^as
condiciones propias de la mezcla c^e los elemento:
fundamentales, haciéndola más lige a o perf^ccionan-
do, en cierto modo, su presentación, y CONDIMEN-
I^AN el producto con el fin de dotarlo de un paladar
fino y delicado, y de un aroma atrayen^e.

Entre los primeros figursn, casi siempre, las zana-
horias más aromáticas de que se dísponga ; los nabo^,
preferentemente blancos, y ^ as patatas blancas o ama-
rillas, de la mejor caliúad, y, en ocasiones, el repollo
u otras coles selectas y hasta las arvejas.

En el apartado segundo se incluyen una serie de
hojas, inFlorescencias y hasta frutos hortícolas, reco-

lectados en las primeras fases de su desarrollo, entre
los que figuran las judías verd$s, que al ser designadas
con ''os nombres locales de las variedades a que per-
tenecen, llevan a las fórmulas denominaciones virtual-
mente desconocidas en muchas zonas.

En el tercero se agrupan, por último, una serie de
elementos hortícolas e incluso hierbas francamente
aromática•s y de sabores especiales, que contribuyen
con su presencia a perfeccionar, en todos los aspec-
tos, las características de estos preparados ; entre ellos
figuran las cebollas ultradulces, los puerros y chalo=
tas, e] apio, el perejil y, a veces, el estragón, las alca-
parras, las acederas y otros varios vegetales.

Por eso cabría citar tantas fórmulas, que resultaría
interminable esta información.

Para contestar a la pregunta, que se nos somete,
detallamos unas cuantas, advirtiendo que en los tra-
tados de conservería relacionados más adelante, fi-
guran otras muchas, a veces muy interesantes.

La Marquesa de Parabere, conocidísima y muy afa-
mada por sus publicaciones culinarias, recomienda la
siguiente, que rinde un producto de características tan
delicadas, que puede competir con la Julienne. Se
r^fiere a hortalizas previamente preparadas, trocea-
das en tiraas o „cosetas>, y desecadas separadamente.

Zanahorias ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... lQ Kgs.
Nabos tiernos, blancos a ser posible y finos 8 „
Patata de la mejor calidad ... ... ... ... ... ... 2 „
Coles verdes surtidas ... ... ... ... ... ... ... ... 6 ,^
Puerros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 „

Acederas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... I „

Apio tierno ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... I „

Deb° tenerse en cuenta, al iniciar la preparación,
que estas hortalizas pierden, por la desecación, pesos
muy diferentes.

E' tratadista conservero Mr. A. Corthoy recomien-
da, a su vez, refiriéndose como en el caso anterior,
a hortalizas limpias, troceadas y previamente dese-
cadas por separado, la fórmula siguiente :

7_anahorias finas y tiernas ... ... ... ... ... 10 Kgs.
Nabos de los más finos de que se pueda
disponer y tiernos ... ... ... ... ... ... ... ... 6 „
Repollos desprovistos de las hojas exterio-

res y duras ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 „

Puerros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Judías verdes ( Porotos
Arvejas . .. . . . . .. .. . .. .
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De autor desconocido, pero de resultados muy sa-
tisfactorios en la práctica, son las fórmulas siguientes :

Juliana
corriente Sopas Iinas

HORTALIZAS

A. E/ementos fundamie^nta-
1es:

Patata blanca finca ... ... ... 40 30
Zanahoria roja fina .. ... .... 35 % 5 30 60

$. Elementos com^lemen-
farias:

Nabo blanco o amarillo ... 8 5
Hojas del cogollo de berza. 7 6
Inflorescencias t i e r n a s de

coliflor ... ... ... ... ... ... 3
Judías verdes sin granar ...
Colinabo (raíz) fino ... ... ...
C. Elementos de c o n d i-

menta:

18

6
5
3 25

Ptrerros tiernos ... ... ... ... 2 3
Cebolla dulce, y mejor, cha-

lotas ... ... ... ... ... ... ... 2
Tallos tiernos de apio blanco 2 5
Hojas de apio ... ... ... ... I 1
Hojas de nabo tierno ... ... I
Hojas de espinaca ... ... ... I I
Perej il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I
Hojas de colinabo ... ... ... I 7 I IS

Totales ... ... ... 100 100

Las proporciones indicadas en ambos casos se re-
refieren, como anteriormente, a hortalizas manipula-
das y desecadas, a priori, con todo esmero.

No se detalla la preparación de tales hortalizas para
no alargar estas notas y porque puede verse ,en cual-
quiera de los tratados que luego se relacionan.

SEGUNDA PREGUNTA

Las estadísticas industriales relacionan las f'abricas
de conservas establecidas en cada una de nuestras
provincias, detallan las especialidades que explotan
(vegetale^^, cárnicas, de pescado) y hasta indican los
medios de fabricación que utilizan (calor, frío, dese-
cación, etc., etc.), pero no descienden a detallar los ar-
ticulos que elaboran, lo que nos impide indicar los
industriales que preparan estas sopas.

Sabemos que la Casa Trevijano, de Logroño, pre-
para unas Julianas muy afamadas, y sabemos tam-
bién que hacen lo mismo buen número de fábricas,
todas muy afamadas, que trabajan en las zonas do-
tadas de amplios regadíos, diseminados en nuestro
país.

No citamos a ninguna, a pesar de nuestro deseo,
para evitar omisiones que a toda costa se quieren
evitar.

TERCERA PREGUNTA

No conocemos ninguna publicación de tipo mono-
gráfico dedicada a estudiar la preparación de la J^-
liana o Sopa de Hierbas. La mayor par;e de los

tratados de conservería dedican al tema una vein-
tena de líneas. Constituyen una excepción, entre
otros, que no recordamos, el tomo de la Colección
Agricola Salvat, titulado aConservas vegetales, fru-
tas y hortalizasn, escrito por el ingeniero agrónomo
don Gualberto Bergeret, director del Instituto de In-
dustrias Agrícolas de Montevideo, y el libro titulado
^ Conservas Caserasn, de la marquesa de Parabere,
publicado por Ediciones Hymsa, de Barcelona. Tam-
bién se trató de este asunto, con alguna extensión,
en el número ^ 95 de AGRICULTURA correspondiente
a julio de 1948.

Aparte de los mencionados tratados, resultan fran-
camente recomendables, por el acierto con que estu-
dian los principales prob}emas de la moderna conser-
vería, el libro recientemente publicado titulado «In-
dustrias de Conservas Vegetales», de don José María
Soroa y P'ineda, ingeniero agrónomo español, y el
denomínado «Industria delle Conserve», de doctor in-
geniero Franco Emanuele, publicado por la Edito-
rial Hoepli, de Milán.

CUARTA PREGUNTA

Las f efaturas de Industria son los organismos com-
petentes para todo lo relacionado con la inatalación
y funcionamiento de las fábricas de conservas, con
excepción de lo réferente a la desecoción de frutas
y hortalizas, que la legislación confía a las Jefaturas
Agronómicas.

Como ]a eleboración de Sopas de Hierbas es, en el
fondo, un problema de desecación de elementos ve-
getales, será a estos últimos organismos a]os que ha-
brán de acudir los que emprendan la preparación
de las mismas.

Francisco P. de Quinto
4. 972 I,ngeniero agró^nomo

Consulta sobre un contrato de arrendamiento.

Un suscriptor de Castilla la Nueva.

Adjunto enuío un conttrato de arrendam^enfo
para que me digan cuál es la renfa qire debo
tJagar.

En el contrato a que se refiere su consu;ta, se fija
un precio de «diez mil pesetas al año, o sean dos mil
setenta y ocho kilogramo, que hoy se aproximan es-
tos kilos, valor comarcal, a las diez mil pesetas,,.

Suponemos que el número de kilogramos que se in-
dican son de trigo y, en consecuencia, sale el valor
del kilo, que en el contrato se llama valor comarcal,
a 4,80 ptas. el kilogramo, aproximadamente.

En noviembre de 1960 el valor de tasa del trigo a
•efectos del pago de rentas, estaba fijado en 2,40 pe-
setas el kilogramo, por el Decreto de 2 de junio de 1960.

Las diez mil pesetas fij,adas como renta anual, te-
niendo en cuenta el precio de 2,44 ptas. el kilo de
trigo, equivalen a 4.166,66 kilogramos de trigo, apro-
ximadamente.

Por todo lo indicado, considero que al determinar
la renta fijada en metálico, a trigo, se ha tenido en
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cuenta que el que llaman ^walor comarcal del trigon
es doble del precio de tasa del mismo cereal y que,
por tanto, la renta será, bien los 2.078 kilos de trigo,
a precio doble del de tasa, o los 4.16fi,66 kilos de trigo
al precio de tasa, con lo que se llega a la misma can-
tidad muy aproximadamente.

Sin embargo, según la legislación vigente, ha de
tenerse en cuenta el precio de tasa del trigo, para
determinar el equivalente de la renta fijada en pese-
tas y, por tanto, entiendo que las diez mil pesetas
anuales de renta, equivalen a 4.166,66 kilos de trigo y
que para fijar la renta de cada año ha de multipli-
carse este número de kilos por el precio de tasa del
trigo en el año correspondiente.

Según indica en su consulta, el propietario le recla-
ma ahora la renta de los tres últimos años agrícolas,
es decir, de los años agrícolas 1961- I 962 ; 1962-1963,
y 1963-1964.

En el año 1961-1962, el precio del trigo, a los efec-
tos que nos interesan, es de 2,40 ptas. el kilogramo,
según Decreto de 31 de mayo de 1961.

El Decreto de 5 de julio de 1962 fija el precio del
trigo para 1962-1963 en 2,40 ptas. kilogramo.

En el Decreto de 31 de mayo de 1963, se fija el
precio del trigo a 2,70 pesetas el kilogramo.

En consecuencia, las rentas que ha de pagar usted.
a nuestro juicio, son las siguientes:

Año 1961-1962: 4.166,66 kilogramos a 2,40 ptas.,
9.999,98 ptas. aproximadamente. Es decir, las 10.000
pesetas fijadas en el contrato, puesto que el precio
d'^el ldilogramo del Zrigo es el mismo que cuando
se fijó la renta contractual.

Año 1962-1963, también 10.000 ptas. por las mismas
razones que antes se indican.

Año 1963-I^Xi4: 4.166,66 kilogramos a 2,70 pesetas,
11.249,98 ptas.

Si le reclaman a usted por los tres años 30.000 pe-
setas entiendo que por el año agrícola 1963-19fi4. '.e
piden menos renta de la aue le corresponde pagar.

-t . 973
Ildefo^nso Rebollo,

Abogado

Ayuda económica a los ganaderos.

R. Manzanares. Antequera (Málaga).

Le^s ruego me ínforrrben sobre las recientes dis-
posicianes del Ministerio de Agrícultura pom las
que se conceden disfintos bene}icios y auxílios
para estimu,lar el incremenfo y desarrollo de la
ganadería nacioaal.

Esíoy irttf'eresado en saber a qué Organismo he
de dirigirme para solicitar dicho^s beneficios, para
cfl^d'icarlos a la instalación de una ex^lotación
de ganado bouino estabulado de apfitud carne.

Con el fin de poner en práctica las normas que de-
talla el Plan de Desarrollo Ir.conómico, y habida cuen-
ta de la evolución de la ganadería vacuna en estos úl-
timos años, la Presidencia del Gobierno, por orden de
13 de noviembre último, fija las bases generales de
]a 4cción Concertada para la producción nacional de

AGRIrULTURA

MACAYA, S. A.
Representante exclusivo para Espana de

CALIFORNIA CHEMICAL CO. ORTHO DIVISION

RICHMOND, CALIFORNIA (U. S. A.)

FRUTICULTORES - AGRICULTORES

Obtendréis mejores resultados tratando en

invierno vuestros árboles frutales con

VOLCK INVIERNO ^IUITIPIE
de efeeto polivalente

Combatid los nematodos con

I^EMASOIL
eficas y de fácil aplicaei(an

Ebntra diversas plagas del suelo utilizad

I S O T O X
o bien

ORTHO KLOR

CENTRAL. - BARCELONA : Vla Layetana, 23.

$UCURSALES. - 1VIADRID: LOS Madrazo, 22.

VALENCIA: PaZ, 2ó.

$EVILLA: L111S Montoto, 18.

LA CoavfvA : P.° de Ronda, 7 al 11.

MáLACA : Tomás Fieredía, 24.

ZARACOZA: Escuelas Pías, 6.

Depbsitos y representantes en las principalea
plazas
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ganado vacuno de carne, que fueron publicadas en
el B. O. d'el E. núm. 278, de fecha 19 de nov;em-
bre de 1964.

Por otro lado, la propia Presidencia del Gobierno
dictó otra Orden, que se publicó en el B. O, d'el Es-
tado del día 27 de noviembre, rectificando otra ante-
rior sobre las medidas reguladoras de los precios del
ganado vacuno, como estímulo a la producción de ga-
nado joven de engorde.

For su parte, el Ministerio de Comercio, por circu-
lar número 16/ 1964, de la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes (B. O. del 3 de diciembre),
desarrolla las normas sobre la Orden anteriormente
citada y, fina!mente, el Ministerio de Agricultura, por
resolución de las Direcciones Generales de Ganadería
y de Economía de la Producción Agraria, dicta las
medidas a tener en cuenta para la concesión de la
prima de tres pesetas/kilogramo canal a la producción
de ganado vacuno añojo (B. O. 5 de diciembre).

Estas son las disposiciones últimamente promulga-
das sobre producción de ganado vacuno de carne.

4.97^4

Félix Talegón Heras,
1)Pl Cuerpo Nacional Veterinario

Bibliograf ía del almendro.

X. X.

Les ruego me faciliten una bibliografía sobre
el almendro lo más comrleta posible, fanto de

libros como de arfículos en reuistas internacio-

nales.

Por la amplitud de la pregunta contestamos según
diferentes apartados y seleccionando los trabajos de
mayor actualidad, salvo las escasas publicaciones

clásicas existentes :

GENERALIDADES

De la Puerta, Cristóbal: «El almendro. Su impor-
tancia y cultivo en Españan. Ministerio de Agricul-
tura. Dirección General de Agricultura. Madrid, 1963.

Carrante, V.: ull miglioramento della mandorlicol-
tura italiana». Ortoflorofrutticoltura Ital. 42 (1I/12):
479-587. 1958.

Matarazzo, G.: ^^Aspetti e problemi della coltura
del ma,ndorlo^ in Sicilia». Tech. Apr^. 10 (I /2): 25-56.
1958.

Baldini, E.: ^^Almond cultivation in Spain,,. Orto-
f lorof ruttico^lóu^ra I tal. 43 ( I/2) : I 9-33. I 959.

Anónimo: <<L'Amandier,,. Ministere de Agricultu-
re, 48 págs., bibliografía. Ed. Draeger Freres (Mon-
trouge). París, 1948.

Minafra, L.: uColtura del Mandorlo in Sicilia».
T eeh. Agric. (núm. spec^} IO (1-2) : I-448. 1958.

Del Gaudio, Salvatore :^dl mandorlo in Puglia».
L'Italia Agrícola. 11?lJ ^^(2): 169-188. 1963.

Vallés e Vallés, M.: uEl almendro». Librería de
Francisco Ruiz. 105 págs. Barcelona, 1932.

Estelrich y Fuster, Pedro : uEl almendro y su cul-
tivo en el mediodía de España e is?as Balearesn. Hi-
jos de J. Cuesta. 216 págs. Madrid, 1907.

Sala Roqueta, Ricardo :^^Exigencias culturales del
almendro». EI cultivador moderno. XLII (7): 256. Bar-
celona, julio 1959.

Sala Roqueta, Ricardo: aDifusión del almendro».
EI cultivador mode^rno. XLVI (7): 245-246. Barcelona,
julio 1963.

De la Puerta, Cristóbal: «El almendro en Califor-
nia. Un camino a seguiru. AcRICU1.TURA. 377: 543-545.
Madrid, septiembre 1963.

Spina, P.: ^ill mandorlo specie da valorizzare in
coltura specializzata». Lnf. Ortofrutticoltura. I: 26-28.
1960.

Rebour, H.: uL^arboriculture frutiere en Alierie»,
Reu. Hort. Alger, 55: 269-83, 1951.
CosTEs

Gavett, E. E.: uLabor used for fruits and tree nuts».
Bull. U. S. Dept. Agric. 232, 52 págs. Wáshington,
1958.

Parsons, P. S.: ecAlmond costs, returns and future
prospects». Almond Facts, 22 (2), marzo-abril. Sacra-
mento (California), 1957.

VARIEDADES

Kester, D. E.: ^^California Almond Varieties».

Calif. Agr. Exp. Bía. Ext. Seru. Leaf, 152. Enero 1963.
López Palazón, José : ^^Variedades de almendras».

Ministerio de Agricultura. Hoja Divulgadora. Madrid,
octubre 1962.

Spina, P: <<Studio sulle principali cultivar di man-
dorlo» (variedades de varias provincias italianas). Or-
toflorofrutticcltu^ra Ital., 41 (9-10), 1957. Tec. Agric.,

9: 52, 1957. Tec. Agric., IO ( I-2), 1958.
Sala Roqueta, Ricardo :^^El almendro iVlarcona y

Desmayo». EI culfivad'or moderno, Earcelona, diciem-
bre 1958.
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Cristóbal de la Puerta
¢,yŜ ^ Ingeniero agrónomo

Desviación del curso natural de las aguas.

Un anti^uo lector.

El plano que se remite p^ertenece a la zona de
l'a campiña del férmino de este antiguo lector. Es-
tas tierras, en general, son bajas y esfán some-
tidas, sobre todo ^'n estos años lluuiosos, o en-
charcamientos e inundaciones que han conduci-
do a la pérdida de las cosechas de cereales es-
tos últimos años.

En el plano se puede apreciar la situación del
oliuar de la f inca B, que queda, como se ue,
parcialmen!te enclauado en las tierras de calmo
de la finca A.

La topografía del tarreno trae consigo, cu^ndo
las lluoias son intensas, inundaciones de aguas
que, saliendo de la besana 3, finca B, circulan

en forrna aproximada a la dirección de las fle^

chas.
Entanccs, el propietario de la finca B esfcí pro-

cediendo a la apertura de una zanja, marcada

por Ic línea dc puntos en el plano, con cu,ya

tierra construye ua lomo o murc^te de contención.

para euitar el transcurso natural de las aguas

hacia el oliuar de su propiedad.

Esta obra supone que aumenten los encharco-
mientos en las parcelas I y 2, finca A, ya que las
aguas queda^án cortadas en su cauce norm^al.

D'esearía se m^e contestara si es posible, denlt!ro

del derecho agrario, si el propietario de la f inca

B puede acometer esfa obra y si el propiefario

de la finca A puede oponerse a la realización de

la misma.

El artículo número 69 de la Ley de Aguas dispone
lo siguiente :

uLos terrenos inferiores están sujetos a recibir las
aguas que naturalmente, sin obra de hombre, fluyen
c^e las superiores, así como la pietlra o tierra que
arrastran en su curso. u

Como complemento de esto, el artículo número 74

dice :
^cCuando el agua acumule en un predio, broza u

)))ll I ll11111)11111111111111111111111111111111'
^a nueva motocavadora

' ^^ ^^
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7 Ca va
La agr/cu/fura moderna, ex/ge para aus /a-

borea mSqu/nas de máx/ma ea/Idad como /o

son /as V/RG/N/A /1-H. La saf/sfacc/ón de po-

seer una V/RG/N/A A-H, hará de Vd, e/ aNrl-

cu/for que con e/ m/n/mo eafuerzo, rea//zar^

/os mayores trabajos con e/ menor cosfo.

Transpm^o hosta tin0 Kgti 7^obojai^dacono^ador^ve^sible V^ñedos ynrbolodo en general

solicite información a su distribuidor, á

ANORES
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OISTRIBUIOORES EN TOOA ESPANA
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HNOS., S. A. zar^aooza
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otros objetos que, embarazando su curso natural pue-
dan producir embalse con inundaciones, distracción
de las aguas u otros daños, los interesados podrán exi-
gir del dueño del predio que remueva el estorbo 0
les permita removerlo. Si hubiera lugar a indemniza-
ción de daños, será a cargo del causante.,,

31'^_
r -1 =._^• ;_

Puede, por lo tanto, el consultante acudir al dueño
de la finca B o del olivar para que haga desaparecer
el malecón levantado que impide el curso natural de
las aguas, es decir, por los sitios en que de por sí
circularon.

En el caso de no obtener resultados positivos de
esta gestión, puede presentar su reclamación, median-
te instancia, al señor Ingeniero Director de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir, instalada en
Sevilla, en la Plaza de España, Sector número 2. Te-
léfono 32335.

Arifonio Aguirre Andrés,
.t , 976 Inge^niero de Caminos

Atlas Agrícola y Ganadero.

F. G. Eguizábal. Cóbreces ( Santander).

Les ruego me indiquen dónde podría adquirir
una obra lo rriás dettallada posible sobre la pro-
ducción agrícola y ganadera de los principales
países, es decir, una especie de Atlas Agrícola
y Ganadero.

Por ejemrplo, si la FAO hubiese editado algu-
na obra de esta índole.

Entre las diversas publicaciones que edita la FAO
de carácter estadístico, pueden indicarse las siguientes :
ANUARIO DE PRODUCCION, que contiene datos
sobre publicación, utilización de tierras, superficies de
cultivo y rendimientos, así como estadísticas ganade-
ras y de los productos derivados útiles de laboreo,
consumos de alimentos y algunos datos de precios de
la producción agrícola.

El Estado Mundíal de la Agricultura y del Laboreo,
es otra publicación anual, en la que no sólo se estudia
la situación actual, sino la futura a corto plazo, inclu-
yendo datos de producción, existencias, oferta y de-
manda, comercio y consumo de alimentos y precios
agrícolas y de consumo.

Anuario de Comercio, en el que figuran solamente
los datos relativos a cantidades y valores de importa-
ciones y exportaciones por grupos de productos. El
precio de estas publicaciones oscila entre 200 y 300
pesetas. Tanto estas obras, como mayor información
mediante los catálogos correspondientes, puede con-

seguirlas de los agentes en España de la FAO, de la
Librería Mundi-Prensa, Castelló, 37. Madrid.

4.977

Carlos Roquero de Laburu,
Ingen:iero a.gróno¢no

Cambio de situación de servidumbre.

Y. Agell, Gualta.

Necesitando cambiar de lugar una servidum-
bre de paso exister^te en finca de mi propiedad,
desearía conocer si hay algún precepto legal que
me ampare, o es nece^sario conseruar el misrrno
paso que actwalmente existe.

A la vista de !os antecedentes suministrados por el
señor consultante, y del croquis que acompaña, es
posible considerar el camino como una sedvidumbre
de paso, y de acuerdo con el art. 565 del Código Civil,
dicha servidumbre debe darse por el punto menos
perjudicial al predio siguiente, y, en cuanto fuera
compatible con esta regla, por donde sea menor la
distancía del predio dominante al camino púb'.ico.

Del croquis se deduce que el nuevo camino que se
propone, es más corto y cómodo que el anterior, y tie-
ne la anchvra suficiente para que baste a las necesi-
dades del predio dominante, con arreglo a lo que dis-
pone el art. 566 del mismo Código.

4.978

Mauricio García Isidro,
Abogado

Transformación de la basura en estiércol.

D. Juan Jiménez, Adra (Almería).

La basura resullfante de la limpieza de calles y
recogida domiciliaria de una ciudad rpuede ser
transformada en cstiércol útil?

Si la respue^sta es afirmatiua, uamos a suponer
que esiá libre de lafas y cristales y que no dis-
ponemos, ni nos interesa, d^e animales para la
fransformación, y en consecuencia, pregunto:

r Qué proeedimiento, relak'ivamenfe barafo y al
aire libre, exisfle para la transform^ación de la ba-
sura en estiércol susceptible de ser agregado al
campo?

^Quó r^rocedimienfo hay para eliminar los ma-
Ios olores que esas bcsuras podríart producir
mientras hcn de permanecer amontonadas para
su total transformación?

Si en cualquiera de los dos caso^s es necesario
utilizar máqt^inas o producí'os químicos les ru^e-
go asimismo me indiquen a quién padría dirigir-
me para su adquisición.

Si se trata de una instalación para tratar las basuras
de toda una ciudad, ello requiere el montaje de una
fábrica muy costosa y algo complicada.

Si, por el contrario, sólo se trata de una cantidad
relativamente pequeña, la transformación puede ha-
cerse en estercoleros, pero con la condición de que, si
las basuras no los contienen en bastante cantidad, se
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les añadan residuos vegetales (pajas, hojas diversas,

etcétera). Hay que regarlas bien, para que pue :c^n

fermentar y después formar el montón por capas,
añadiendo, por tonelada de dos a tres kilos de un
abono nitrogenado (cianamida, sulfato amónico, ni-
trógeno) y 1,5 a 2 de uno fosfatado (superfosfato 0
escoria). 1-lay que procurar que el montón no se re-

seque.
Los malos olores no se pueden eliminar en absoluto,

pero sí atenuarlos agregando sulfato de hierro.
Cualquier fabricante o vendedor de abonos puede

suministrarle los productos indicados.

t . 97<)

Eiicuterio Sár.chez Buedo
Ingeniero agrónomo

Cullivo induslrial del ricino.

Un suscriptor antiguo.

ln^ormado de que e.xisten en España cultir^os
de Ricino de ordhn industrial /^ara la obtención
de semillas y consiguiente exiracción de aceite.

]ntereso entrar en contacfo con producforas,

por tanto, deseo conocer zonas geográficas, con

detalle d^e extensión de dichos cultivos.

Desconocemos que, en el rnomento actua!, se rea-
licen cultivos de ricino, a escala suficientemente im-
portante para el abastecimiento e instalaciones indus-
triales de extracción de aceite.

En pasados años, el aumento del consurno rnundial
de este aceite (que se llegó a considerar materia es-
tratégíca de primer orden), elevando los precios in-
ternacionales, y la dificultad general imDerante en
nuestro país, para importar lo necesario para el sector
de nuestra industria que lo emplea para materia pri-
ma, estimuló el establecimiento de plantaciones, a es-
cala de alguna importancia, pero la subsiguiente nor-
malicación del mercado internacional de este produc-
to y la progresiva liberalización de nuestro mercado
exterior, anuló toda la posibilidad de hacer este cul-
tivo competitivo con las tradicionales fuentes produc-
toras de esta oleginosa.

Las zonas donde se extendió el cultivo de ricino
en la época que contamos : fueron fundamentalmente
la Costa de Levante, Barcelona, Tarragona, Valencia,

Alicante y Sevilla, y, como excepción, en el interior
de la península, algo en la provincia de Lérida y Cór-

doba.

l eandro de 7^orres Abreu,
},gy^ Perito agrícola del Estii^do

Por qué
los agricultores más progresivos prefieren el abono orgánico

Por en riqneza en hamna: Más de díez veces superior al estíércol.
Por an calidad: La úníca turba espafíola de estructura esponjosa y de cotizacíón ínternacíonal.
Por sn actividad biológica: La TURBA-HUMER activa la vida microbiológica del suelo y es muy rica

en fitohormonas.
Por an acción ffaico-qnímica: Mejora y estabílíza la estructura del suelo. Regula su fertilídad y

activa la nutricibn.
Por an eatrnctnra fibrosa: Actúa como una esponja, reteniendo el agua y los abonos minerales.
Por sa nayor eficacia: Demostrada en egperiencias oficialmente controladas y comprobada por mi-

les de agricultores; máximos rendimientos y mejor calidad en los frutos.
Por sn economfa: Es el abono orgáníco de menor precío, y además economiza hasta el 30 por 100

en agua.
Por sn consan.o: Por todo ello es el abono ^rgáníco índustrial más acredítado y de mayor consumo

en España

Solícite la

a cualquíera de las Delegacíones, Agencias, Representaciones o Depósitos de la eatensa red Comercía] de

S. A. CROS
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El trébol s^ibterráneo e^i Es-
paña. PrxE SoLís (José
María).-Ministerio de Agri-
cultura, Dirección General
de Agricttltura. - Publica-
ción del Instituto Nacional
para la Producción de Se-
millas Selectas. Madrid,
1965.

El Ingeniero agrónomo don
José María Pire Solís, Secre-
tario del Servicio de Hortíco-

las ,y Pratenses del Instituto Nacional de Semillas
Selectas, ha publicado un interesante trabajo sobre
el trébol subterráneo en España, especie que, aunque
indígena, fue introducida, en sus variedades aus-
tralianas mejoradas, por dicho Instituto el año 1953,
con un éxito tan definitivo, que ocupa un destaca-
dísimo lugar entre las plantas pratenses con las que
se están mejot•ando las praderas españolas, de
acuerdo con el plan establecido por la Dirección Ge-
neral de Agricultura.

Este éxito del trébol subterráneo se ha consegui-
do en todos aquellos casos en que las precipitacio-
nes anuales superan los 450-500 milímetros y don-
de la estación lluviosa otoño-primavera tenga una
duración mínima de siete meses.

Como se trata de una especie anual, cuya super-
vi.vencia depende de la autosiembra que ella misma
hace, son factores primordiales no sólo la produc-
ción de semilla, sino su germinabilidad. Después de
cstudiar ambos uuntos, el autor deduce las zonas
aptas para la utilización del trébol subterráneo,
tanto del análisis de las condiciones climáticas
como de las edáficas, y estas últimas previo el es-
tudio de la comuosición de los suelos y de las for-
maciones geobotá_zicas que en ellos aparecen,

A continuación describe detalladamente las ca-
racterísticas bot znicas y genéticas de la especie en
cuestión. Revisa las condiciones de nutrición del
trébol subterránco, de donde deriva el abonado con-
venientc, destacando la importancia del superfos-
fato de cal, al aportar fósforo, azufre y cal, es de-
cir, trca nutrientes de importancia decisiva para el
trébol subterráneo. Aunque el factor limitativo de
las dosis a emplear es la humedad del suelo, como
debe sembrarse esta especie con un cereal como
planta protectora, suelen ser suficientes las dosis
u.ti.li.zadas para éste uara garantizar a su vez el es-
tablecirniento de la leguminosa.

Entre los factores que influyen en la implanta-
ción y crecimiento del trébol subterráneo hay qtte
tener en cuenta el peso de la semilla ,y el llamado

•'índice de área foliar", ya que si éste se conserva
dentro de los límites de máxima utilización de la
energía luminosa, se logran los mayores incremen-
tos de producción de materia seca.

Seguidamente, el señor Pire precisa las técnicas
de implantación de praderas a base de dicha le-
guminosa y luego entra a estudiar el problema de
la explotación racional de estas praderas, capítulo
interesantísimo y en el que se dan, por primera vez,
d^tos muy valiosos deducidos de las observaciones
hechas tanto por el autor como por los también In-
genieros agrónomos señores Cruz Guzmán (Emi-
lio) y Moreno Márquez. Supuesto que una de estas
praderas contribuye durante siete meses al soste-
ni^niento del ganado (0,55 unidades forrajeras por
cabeza y día) y durante cinco meses aporta una
ración de producción equivalente a 1,06 unidades
forrajeras, también por cabeza y día, las necesida-
des antiales de una res lanar son de unas 300 uni-
dades forrajeras, lo que puede suponer un consu-
mo de 425 kilos de materia seca por animal y año.
Por tanto, una producción baja de 2.500 kilogra-
mos por hectárea sostendrían una carga media de
5,90 ovejas por hectárea y año, y rendimientos per-
fectamente posibles de 4.000 kilogramos de mate-
ria seca dan una carga media de 9,4 ovejas tam-
bién por hectárea y año.

El autor establece unas normas prácticas de ex-
plotación e indica los inconvenientes de un pastoreo
en régimen de absoluta libertad, por lo que se
pronuncia oor uno rotacional, al permitir éste
regular la carga de ganado ,y el consumo de pasto
y disminuir el pisoteo de las reses y las distancias
que recorre para buscar alimento.

Otro capítulo está dedicado a exponer los ciclos
y condiciones de adantación de las variedades co-
merciales del trébol subterráneo, así como los ca-
racteres vegetativos y de semilla que las distinguen.
Después trata de otra cuestión también inédita en
nuestro pais, cual es Ia de producción de semilla a
escala comercial, estudiando esta producción tanto
en secano como Pn regadío; es muy probable que
sea conveniente este último sistema, no ya sólo
por el incremento en la producción de semilla, sino
por la trascendencia que tiene el que la planta dis-
ponga de humedad suficiente durante el período
crítico de fecundación y granazón.

Termina esta publicación con el cálculo de las su-
perfic^es mejorables con trébol subterráneo. El au-
tor e^tima prudentemente una mejora media que
suponga un aumento de las dos terceras partes de
la ca?^acidad actual. En cifras, esta superficie me-
jorable supone más de dos millones y medio de
hect^,reas, con un incremento total de tres millo-
nes de cabezas lanares.

El libro del señor Pire es una aportación excep-
ciottal a la mejora de nuestras praderas, tanto por
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tratar con verdadera competencia todas las face-
tas del problema como por presentar una serie de
vali.osos datos originales, que no se poseían hasta
ahora en España.

Las Asociaciones projesiona-
les agrarias y la agricultzc-
ra de qrupo.-Un folleto de
118 páginas.-Ministerio de
Agricultura : Servicio Na-
c i o n a 1 d e Concentración
Parcelaria y Ordenación
Rural.-Madrid, 1964.

En la presente monografía
se recogen cuatro conferen-
cias que se refieren a temas
relacionados co.n "las asocia-
ciones profesionales agrarias

y la agricultura de grupo". Las cuatro conferencias
han sido pronu:^ciadas por juristas destacados con
experi.encia en la orga:aización sindical agraria y con
gran co7ocimiento en las fórmulas asociativas que
ofrece el Derecho vigente español.

Los títulos de dichas conferencias y los jttristas
que las pronunciaron fueron los siguientes: "For-
ina jurídica de las agrupaciones agrícolas de explo-
tación en común", por don Francisco Gómez y Gó-
mez-Jordana, Abogado del Estado. "Nuevas fórmu-
las asociativas para la agricultura", por don Alber-
to Ballarín Marcial, Abogado-Notario. "Análisis de
la Ley de Cooperación en su aspecto agrario", por
don José Luis del Arco Alvarez, Abogato-Notario.
"El marco jurídico de la Organización Sindical
Agraria", por don Carlos Iglesias Selgas, Abogado.

Cale^adario meteoro-fe^aolóyico
1965. - Ministerio del Aire.
Servicio Meteorológico Na-
cional. Sección de Climato-
logía.-Madrid, 1965.

Como en años anteriores, la
Sección de Climatología del
Servicio Meteorológico Nacional
ha publicado este folleto, en el
que se recogen, además de los
datos astronómicos para 1965,

unas nociones sobre fenología y recogida de datos
fenológicos y, después, una recopilación de datos
sobre la climatología del pasado año: precipitacio-
nes, temperaturas, ñoras de sol, heladas y tor-
mentas, etc.

EXTRACTO DE REVISTAS

REVISTA DE ESTUDIOS AGRO-SOCIALES.-NUm. 47 , abril-
junio 1964.-La agriculticra, oczcpació^a desventa-
josa frente a la industria, por José Abeijón Ve-
loso.

El autor trata en este artículo, de una manera
sistetnatizada, de analizar la desventajosa situa-
ción de la agricultura respecto a otros sectores. En
primer lugar señala las diferencias existentes en-
tre países coi7 la producción agrícola predominante
y aquellos otros con una fuerte industrialización.

Después pasa a a.nalizar, punto por punto, las
causas de esta situación desventajosa para la agri-
cultura, que desglosa en los diecisiete puntos si-
guientes :

1. La agricultura está expuesta constantemente
a las inclemencias atmosféricas.-2. La agricultura
depende en alto grado de los elementos de produc-
ción sobre los que no es fácil o económico influir.-
3. Las máquinas agrícolas son, en su mayoría, de
corta vida.-4. La maqui.naria tiene que ser excesi-
vamente grande para la producción anual, ya que
que las faenas han de hacerse rápidamente, en po-
cos días.-5. Las averías en el campo no son tan
fáciles de reparar como en la industria.-6. En mu-
chos casos la mano de obra se necesita estacional-
mente, por lo menos gran parte de ella.--7. La pro-
ducción agrícola suele caracterizarse por unos pla-
zos excesivamente la.rgos.-8. El capital necesario
no se emplea varias veces al año, como, por lo ge-
neral, en la industria.-9. Unicamente esta rama
de la producción está sujeta a la ley de la fertili-
dad decreciente.-10. Todos los productos agríco-
las son más o menos perecederos.-11. La explota-
ción del agro no puede especializarse y simplificar-
se como las demás industrias.-12. Sólo se puede
racionalizar y tecnificar imperfectamente parte del
proceso de producción, ya que éste está en manos
de la Naturaleza.-13. La demanda de los productos
del agro apenas tiene elasticidad. 14. En la indus-
tria se pueden aumentar las ventas y la produc-
ción acortando el ^^roceso de producción, pero no
en la agricultura -15. En el campo no pueden em-
plearse más turnos o más mano de obra para pro-
ducir mayores cantidades con objeto de adaptarse
rápi.damente a la demanda.-16. Las grandísimas
variaciones de cosecha influyen en los mercados in-
ternacionales. -17. Los principales productos agrí-
colas tienen precios políticos a favor del consu-
midor.

Después de señalar estos puntos, el autor pasa a
tratar de los métodos y ayudas empleados para pro-
teger a la agricultura en diversos países, especial-
mente en Francia y Alemania.
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