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Editorial

La Feria del Campo

Con el jlorido naes de naayo, mes de San Isi-

dro, ^atrócl de los labradores, llega con alegría,

expectación y reg2claridad trie^cal la Feria del Ca^n-

po a asentar sus reales en el centro de España, po-

^zie^ado icna ^lota rlcral ^ canapesina e^a este Madrid,

gra^a ciudnd, gra^c centro Icrbano, ^^ cada vez ^^ICís

centro iizdustrial, que por Elio ha de tender a eva-

dirse co^a sus ci2edades satélites, sus 2crba^aizaciones

residenciales, para to^nar contacto co^z la Natura-

leza, alcnqu.e sea con u^a paisaje artificiado por el

hombre.

Por esto, es bue^c co^ztrapunto esta celebració^a

de la Feria del Ca^ic,po, que tiene Tcna cara ciicda-

dana co^a s2cs jestivnles folklóricos, los días de las

provincias y las ^aaciones ^ la cápsula de Gle^e^a, ca-

ra ^aecesaria, hor qlce hace falta el calor de la asis-

tencia de las masas para que co^n^re^adan nues-

tra agriclcltara. a la.s cuales la pro^aganda mo^a-

ta.da ta^c eficie^zten:e^zte ti^ue qlce atraer.

La otra vertie^ate de lu Feria es la qtce va diri-

yida a los ayrictcltores actaales 1/ del fccturo, que a

la vez qlce se asoncan a todas las ^aovedades ^ara

rlicestro canaho, echarz lnca ojeada a la brilla^ate vi-

d^i de la circdacl lilipina.

La Feria, cu^cc^bida co^cco esta Ferirc del Campo,

es la buse para lc^ia comlcnió^l ecctre el consu^^cidor,

el gra^a coicsumidor en co^castante creci^nie^ato de

las ciudades, ^ el prodlcctor, eu necesario desce^aso

caur^térico, que exT^lot,a el ca.m7^o. La Feria ofrece a

los primeros una panoránzica visión de la conzple-

ja vida rln•al de hoy, de lns ^ziurcerosos ele^ne^^tos

1 E^pafia . ...................................... 15 ptan.

Número^ ` Portugal y América C.atina ......... 18 ptas.

/ Restantes países ......................... 20 ptas.

q^ce el agricceltor utiliza, y que cco a^recia clcando

hace lcn ji^a de senaa^aa o un vera^zeo, pues la fá-

brica agrícola ^cecesita de gra^ades su^erficies en

que visualnzerzte se ^ierden tantos ele^nentos, 7^a-

ra cco oJrecer al ojo del visita^ate más que u^a bu-

cólico y bello paisaje; conaprenderá q2ce el ser agri-

cultor no es un arte simple, que exiqe a^nplios ^ne-

dios, que iaa de trabajar a descubierto esperando de

Dios u^za parte substancial de su retribució^a. He

aquí ta^nbié^c la base para que las necesidades de

la^ ayric2cltura sean co^nprendidas por los resta^ates

sectores hechos juertes en estas her^mosas ciuda-

des de la hora ^resente, ^ que así hazia un cli^na

favorable a su protección y desarrollo, ^no sólo 7^or

ser ei sector débil erc todas las eco^zo»lías de las

naoder^ca^s ^aacio^aes, si^ao roorque p^ese a src inferiori-

dad es, i/ conti^zúa sie^ado, u^c sector estrícta^^ce^ate

necesario, tanto nahs cuanto ^nás claramente vaya

disminaye^ado su participació^l colectiva e^i la pro-

d.cccción total hecha ^or el hombre.

Esta qui^ata^ edicióu de la Feri.a del Canz^o 1962

^^auestra al agricultor nuevas perspectivas de nae-

jora, de a2c^nento de la productividad, de, téc^licas

perfeccionadas, de máq2ci^aas co^acebidas para ese

agro futuro co^l mECaos aqricultores i/ mejor agri-

clclt^ccra; pero, co^n ello, ucaa ca^italizctción naayor

z/ tena preparació^c profesioiaal de naás alto nivel.

Volverá caviloso a sces lares tratando de bzcscar so-

lucio^aes a s2c caso partictclar, biecc directa^clente,

bien a través de sus organizaciones sindicales 7/

cooperativas, y desc2cbrirá con 7^zayor ciaridad q^ue

en a^ateriores ferias có^no se ha desarrollado ccna

faceta casi nueva e^a cua^ato al sistenaa seguido,

clcal es la de la co^nercializació^c e i^ad2cstrializació^c

de sus prodtcctos.

Los dos sectores, ^úblico r/ 7^rivado, esltá^a repre-

sentados amhlianze^lte; en el pri^mero se ofrecen las
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recientes realizaciones en la mejora de plantas ^

yanados, la formación profesional del ayricul-

tor, a través de Extensión ^ Capacitación Ayrarias,

las ^nejoras ^/ ritmo crecie^z^te del ca^rzbio de estrzzc-

tTZras a través de Colozai^ació^z, Co^zce^ztrució^z Par-

celaria, Crédito Acp^ícola, Repobinción forestal, con-

versió^z en reyadios, Conservaciózz d° Szzelos, la lu-

cha contra hlaya y enjermedades de las plantas 7^

el yrznado, Investiyaciózz Ayrccria, la evolució^z de

subsectores conzo el cerealista, d° fibras textiles,

hortofrizcticola, produccíó^z lechera, cárnica ^ de

huevos, el de la produccibzz forrajera ^ otros que

va^z tonzando posicio^zes preparatorias para u^za ali-

neación frente a te^z merca^do int^rnacional nzuz^

conzpeti-tivo, z/ en qlze jizeyan m^ts libreniente los

esjicerzos que conjornzan a aquél.

El sector privado ojrece la nz^cltiforme yeoyrajía

ayrícola Españoia a traz^és de las Uellas represe^ztu-

ciones provinciales o regionales, con si^s realiza-
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cio^zes inyentes e^z el ámbito de las comarcas, o bieiz

en un número impresionante de instalaciones de

indicstriales, garzaderos y firmas comerciales, se

muestran las ícltimas realizaciones en maqizi,zaria

ayrícola, los ejemplares de reproducció^z más pro-

metedores, las novedades nzás sobresaliezztes ezz la

presentación comercial de prodtectos ayrarios.

En resume^z, un pa^zorama conzpieto de lcz zzaeva

ayricultzzra q^ize se estr'^ creaudo en España, pero

qzze en las breves líneas de mz editoriul no ha?/ es-

pacio para come^ztar ni tiempo para recoyer, pues

la inauyuración tiene luyar al redactar e^stos pá-

rrafos. Por ello se deja^z para mz próximo nzi^mero

de AGIZICULTURA la reseñcz detallada de este

reezzcue^atro de la Ciicdad ?/ el Canzpo, del pro-

ductor agrícola ^ el co^zsizmidor, reezicuezztro que

marca u^z hito de avance i.ndudable^ respectu a la

precede^zte Feria del Canzpo, y respecto a todo lo

qTZe ésta tra^ta de recoyer ^ sinteti^^ir.
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(CONTINUACION.)

'L.^^ Necesidades proteicus.-Es sobradamente co-

nocido el fundamental papel que, en general, des-

empeñan las proteínas en la alimentación de los

animales en crecimiento.

En el ganado bovino, diferentes investigadores

hun señalado que el déficit proteico puede ser con

frecuencia un "factor limitativo del crecimiento".

Adoptando el punto de vista práctico que segui-

mos en estos artículos, y basándonos en los niveles

proteicos aceptados por F. B. Morrison, hemos ob-

tenido el ábaco número 5, que establece aproxima-

damente, en términos de Kgsidía proteína digesti-

ble (P. D.), las necesidades proteicas de este tipo

de animales. Se consideran en el ábaco dos niveles

distintos de suministro proteico.

El nivel número 1 corresponde al límite inferior

de lo que Morrison llama "animales de engorde en

crecimiento rápido", y el nivel nítmero 2 corres-

ponde ul límite inferior de un crecimiento norinal.

Lógicamente, en un tipo intensivo de ceba el ni-

vel número 1 es el deseable, pero hay que tener

en cuenta que las exigencias económicas de la ex-

plotación determinan a veces la mayor convenien-

cia de temporales períodos de ceba moderada, y en

ese caso el nivel número 2 puede ser suficiente.

Lo mismo que hicimos al tratar de las necesida-

des energéticas, se han calculada en los ábacos nú-

meros 6, 7 y 8 las equivalencias proteicas de los di-

ferentes alimentos utilizados en la práctica y agru-

pados con arreglo al cuadro número 2.

CUADRO NUMERO 2

AGRUPACION DE ALIMENTOS SEGUN SU VALOR PROTEICO

Forrajes verdes (ábaco número 6).
Grupo A.-(3,2 por 100): Alfalfa, trébol blanco

trébol ladino.

Grupo B.-(2,8 por 100): Silo dc alfalfa, trébol

violeta.
Grupo C.-(2 por 100): Forraje de cebada o cen-

teno, hojas y cuellos de nabos, silo de veza, berza,

hierba de praderas, hojas y cuellos de remolacha

azucarera.

Grupo D. (1,4 por 100) : Forraj e de gramíneas,

forraje de trigo, raíz de remolacha azucarera, silo

de maíz.
Grupo E.-( 0,9 por 100) : Nabos, remolacha forra-

jera, pulpa prensada de remolacha azucarera.

Forrajes secos (ábaco nítmero 7).

Grupo A.-(10 por 100) : Heno de alfalfa, heno de

veza.

Grupo B.-(7 por 100): Heno de trébol violeta, he-

no de veza-avena.

Grupo C.-(5 por 100): Heno de gramíneas y le-

guminosas.

Grupo D. (4 por 100): Heno de gramíneas, paja

de legumbres.

Grupo E.-( 0,5 por 100) : Paja de cereales.

Concentrados (ábaco número 8).

Grupo A.-(30 por 100): Torta de algodón, hari-

na de soja, harina de pescado, harina de carne.

Grupo B.-(20 por 100): Habas, almortas, alga-

rrobas, veza, triguillo, torta de linaza, torta de al-

godón (con cáscara), harina de alfulfa deshidra-

tada.

Grupo C.-(13 por 100) : Salvado.

Grupo D.-(8 por 100): Maíz, cebada.

Grupo E.-(4 por 100): Pulpa seca de remolachu.

Utilizando estos cuadro ábacos es fácil adaptar el

racionamiento a las efectivas necesidades proteicas

del animal.

261



A U H f C U L T U H A

CAnsvmo N,,-eC' ^e
o^^ d`Q ^ ^reumrenfa

oeoo

^s^?0
_..---'"1

N^vet' nt^

/Yi^ef ñ°2

Para evitar esto podríamos sustituir 1 kilo de ce-

bada por un concentrado del grupo A, y tendremos:

4 Kgs de paja de cereales ... ... U,02

20 Kgs de remolacha forrajera ... ... ... 0,17
1 Kg de cebada ... ... ... ... ... ... ... ... 0,08
1 Kg de concentrado proteico grupo A. 0,30

Total ... ... 0,57
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Abacu número 5

Supongamos un animal de 300 kilos (peso vivo)

con racionamiento de 4 Kgs/día de heno de alfal-

fa, 20 Kgs/día de raíz de remalacha forrajera, y

2 Kgs/día de harina de cebada. Todo ello equivale

aproximadamente al siguiente suministro protéico:

Kgs P. D.

4 Kgs de heno de alfalfa (ábaco 7, gru-

po A) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,39

20 Kgs de remolacha forrajera (ábaco 6,
grupo E) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,17

2 Kgs de cebada (ábaco 8 grupo, D) ... 0,15

Total ... ... ... 0,71

Como vemos, este suministro es superior a los

0,50 Kgs/día, que aproximadamente se deducen en

el ábaco número 5(nivel núm. 1) para animales

de dicho peso.

Si en vez de heno de alfalfa se proporcionase

al animal 4 Kgs/día de paja de cereales, el sumi-

nistro protéico sería:

Kgs P. D.

Con lo que resultaría un nivel protéico ya su-

ficiente.

B. RESULTADOS DE LA CEBA

A pesar de la extensión tan importante que es-

tá adquiriendo en España la ceba bovina, carece-

mos de datos prácticos sobre sus posibilidades y

sus resultados.
Los trabajos extranjeros en relación con este te-

ma se refieren a tipos de animales que por sus

edades, sus razas, medios en que viven y sus po-

sibilidades de alimentación, difieren considerablc-

mente de las condiciones nuestras. Poz• todo ello hc-

mos considerado de gran interés rcalizar algunos

ensayos, que, por decirlo así, inicien el estudio dc

las nuevas técnicas de ceba y permitan deducir ci-

fras prácticas sobre los resultados de la misma.

Durante los años 1958 a 1960 el Instituto Nacio-

nal de Investigaciones Agronómicas realizó 18 ex-

periencias de ceba bovina en divErsas fincus del

Ministerio de Agricultura. Los ensayos se refirieron

principalmente a la ceba de "añojos", porque con-
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4 Kgs de paja de cereales ... ... ... ... 0,02 DĴx

20 Kgs de remolacha forrajera ... .. . ... 0,17
^4^^^
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2 Kgs de cebada ... ... ... ... ... ... ... 0,15
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Total ... ... ... 0,34

Es decir, sería insuficiente incluso en el nivel nú-

mero 2.
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sideramos que, en las condiciones medias de las

explotaciones españolas, producen en estabulación

carne bovina, este tipo de animal es el más inte-
resante.

Podemos decir que una de las consecuencias que

se han deducido de nuestros °nsayos es que existe

una gran variación en los posiblES aumentos de

p^^^ vivo.

Se observó que la calidad nutritiva de la alimen-

tación de volum^_i es tal vez E1 factor más decisivo

en dichos aumentos.

Cuando dicha calidad era deficient^ fué prácti-

camente muy dificil conseguir buenos aumentos de

peso vivo, y, en cambio, cuando la alimentación

de volumen es buena se consiguen interesantes au-

Inentos, aún sin completos concentrados, o usán-

dolos en cantidad muy restringida.

Los mejores resultados comprobados por noso-

tros correspondieron a un lote de terneros que co-

menzaron la ceba con un promedio de 217 kilos

(peso vivo), y después de 143 días alcanzaron la

media de 379 kilos (peso vivo); es decir, un prome-

dio de aumento de 1,12 Kgs/día, obteniéndose es-

to con un consumo total de 3,112 Kgs de forraje

^^erde, de excElente calidad, y 181 Kgs de pienso

concentrado. En este lote el consumo de pienso

concentrado por Kg de aumento de peso vivo fué

aproximadamente de 1,1 Kgs, y el forraje verde

de 19,4 Kgs.

Cuando la alimentación de volumen era de defi-

ciente calidad, los consumos de pienso concentra-

^ " ''^^ Pp. :.
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do necesarios para aumentar 1 Kg de peso vivo cre-

cieron considerablemente, situándose entre 3,3 y

4,5 Kgs.

A1 suspender por completo el suministro de con-
centrado se comprobó, en general, una reducción

en los posibles aumentos de peso vivo.

Con forraje verde de excelente calidad (alfalfa,

trébol) se consiguieron promedios de aumento en-

tre 0,74 y 0,91 Kgs/día. Si la calidad del forraje

verde era mediana , los aumentos, sin completo

concentrado, se situaban próximos a los 0,40 Kilo-

gramos%día. Con forraje seco de mediana calidad, y

sin suministro concentrado, los aumentos fueron

aproximadamente de 0,10 a 0,30 Kgs; día.

Naturalmente, en determinadas épocas puede no

ser fácil disponer de una alimentación de volumen

de buena calidad, y en ese caso suele ser preferible

mantener simplemente el crecimiento del animal

sin aspirar a su engorde, y utilizando los concen-

trados en la menor proporcíón posible.

Otra de las consecuencias observadas en estos
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ensayos fué que, al variar en sentido desfavorable

la calidad nutritiva de la alimentación de volu-

men, se reducen considerablemente los aumentos

de peso vivo.

Por ello, pueden no tener interés práctico los que

Ilamariamos las cebas prolongadas. En algunos de

nuestros ensayos se ha demostrado claramente que

T^^rnrro anY^es dei engorde.

cuando se suspende la ceba, al terminar la buena

alimentación de volumen, por ejemplo, al flnal de

la primavera, se consigue bastante Inejor prome-

dio^ de aumentos que si se prolonga durante la

época en que baja la calidad dc:l forraje, es decir,

durante el verano.

Esto, sin embargo, no debe ser un criterio deci-

sivo en todos los casos, pues la variación de los

precios de mercado, y la posibilidad de producir

económicamente mayor número de kilos de peso

vivo, aízn cuando sea con menor eficiencia de trans-

formación, son, en definitiva, quienes determinan

la conveniencia de prolongar o no la ceba.

También hemos comprobado que, en cicrto ca-

sos, es posible reducir considerablemente el sumi-

nistro de piensos concentrados, en general los ma^

caros, sin que resulten perjudicados los autncntos

de peso vivo.

En cuanto al tipo de animal utilizado para cc-

bar se ha podida establecer en nuestros ensayos

que el animal de 150-200 Kgs de peso vivo al em-

pezar la ceba es perfectamente adecuado, trrnii-
nando la cebu con 300-350 Kgs de pcso vivo.

En animales más jóvenes, es decir, d^^ 80-1',?0 Kgs

de peso vivo, al empezar se obtuvieron bastuntc

buenos resultados cuando la ^ilimentación forra-

jera era de primera calidad, pero los aumentos dc^

peso eran escasos cuando esta alimentación fué

deficiente. Es probable que en los casos de alimen-

tación forrajera fraticamente basta (paja, henos

deteriorados ,y malos, etc.) fuese m^ts convenien-

te utilizar un tipo de animal que tuviese mayor pe-

so vivo al conienzar la ceba (250-300 Kgs).

Para completar y perfeccionar todos estos pnn-

tos de vista sería de^seable quc el Instituto Nacio-

nal de Investigaciones Agronómicas continuase los

ensayos que hemos comentado y que por diversas

causas no han podido ser proseguidos.



Enfermedades producidas en los agrios por el
hongo "Diaporthe citri " ( Fawc .) Wolf
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Durante todo el año de 1961, y sobre todo en el

período camprendido entre julio y diciembre, se

han recibido en la Estación de Fitopatología Agrí-

cola de Burjasot (Valencia) innumerables consultas

de todas las regiones citrícolas, y muy especialmen-

te de las provincias de Valencia, Castellón y Ali-

cante, sobre una enfermedad de los naranjos, que

en todos los casos presentaron los siguientes sínto-

rnas: iritensa defoliación, marchitamiento y dese-

cación del final de los tallos, coloración prematura

del fruto, desprendimiento más o menos intenso de

las naranjas y, por último, que los frutos maduros

quedan de pequeño tamaño. Esta enfermedad la

padecen acusadamente las variedades "Sanguinas"

(doble fina, sanguineli, sangre) y"Valencia Late",

y en menores proporciones -prácticamente inmu-

nes-- las "Navel", "Clementina" y mandarina

común.

En todos los casos examinados se encontró

en los tejidos afectados gran cantidad de picnidios

con profusión de esporas perteencientes al hongo

Eicasco^zziceto, orden Shpaeriales y familia Valsa-

ceae: Diaporthe citri (Fawc.), cuya facies o estadio

conídico se le conoce con el nombre de Pho^rzopsis

citri (Fawc.), y también con los de Ph. califormica,

Ph. caribaea y Plz. cytosporella.

La Estación, como ya es su norma, se ha tomado

verdadero interés por esta nueva amenaza de los

agrios, realiz.^,ndose los planes para los diversos tra-

tamientos, que se efectuarán en la próxima prima-

vera, como experiencias para determinar el agente

patógeno causante de los daños, los medios de hz-

cha más eficaces y las causas favorables al dPsarro-

]lo de la anormalidad.

He de advertir que este trabajo no significa que

en forma algtma se piense que todos los daños acae-

cidos son debidos a este hongo; por el contrario, la

hipótesis que nos atrevemos a formular, y que tiene

grandes visos de realismo, es que los naranjos, por

cualquiera de las siguientes causas: a), empleo de

aceites minerales que no reúnan las condiciones

exigidas para su normal empleo contra las cochini-

llas, tales como escaso residuo insulfonable, poca

volatilidad, excesiva viscosidad o deficiente emul-

sionabilidad ; b), excesiva producción ; c), cultivo

descuidado, y d), acción de parásitos, tanto vegeta-

les como animales, entre los cuales merecen par-

tict.tlar atención los nematodos, se han debilitado, y

entonces ^el hongo, que es parásito muy poco viru-

lento, siendo su habitat normal el saprofítico, se ha

encontrado con el máximo de facilidades para su

desarrollo óptimo.

No obstante, corno su presenciu es mu,y signifi-

cativa, vamos a hacer una recopilación de las en-

fermedades que puede originar en los agrios ( aun-

que algunas de ellas aún no estén presentes en la

Península), describiendo su sintomatología, ecolo-

gía y terapéutica.

GoMOSis

Fué descubierta esta enfermedad por Fawcet en

Florida el año 1912, y también la cita Mizusa-

ra (1929) como existente en Japón. En España no

existe aím, o al menos no tenemos conocimiento de

ello, pues en todos los casos de gomosis que hemos

tenido ocasión de analizar se ha observado que el

hongo productor es el Pythiaci^stis citrophthora

(Sam) o bien el Phytophthora terrestris.

Los factores que aumentan la propagación de la

enfermedad son las podas severas (en las heridas

producidas germinan las esporas) y los fuertes fríos.
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Itr.rurlicosi^c o^•orlcra o^•url^•r q r^^•^^mu^^u.-.A I q di^n•^•ha, ^.imu-
n^^rn q ^u^^udu rn i•onta^•tn ^•nn nn limunt•ni ^.uiu.

E1 hongo está presente en tronco, ramas y fruto,

pero nunca se le ha descubierto en las hojas.

DESCORTICOSIS O CORTEZA ESCAMOSA

Es una enfermedad que ataca exclusivamente a

los limoneros (Citrus limon), y siempre en madera

vieja, por lo cual solamente los troncos son los afec-

tado^s, y muy raras veces se propaga a la corteza de

las ramas más grandes o fundadoras. Existen en

España casos sospechosos de limoneros en Murcia

que serán objeto de estudio posterior.

A primera vista puede confundirse con la enfer-

medad virótica de los naranjos (C. si^ae^asis), deno-

minada Psoriasis, pues lcs síntomas son casi idén-

ticos; pero es fácilmente distinguible porque la Des-

corticosis sólo afecta a los limoneros, sin haberse

observado nu^ca en naranjos, al contrario que la

Psoriasis, a la cual son inmunes los limoneros.

La corteza externa se necrosa, contrayéndose y

rajándose, ,y en casos muy avanzados y de fuerte

infección se cae, desgajándose en tiras verticales,

^iendo la parte más afectada la inferior del tronco

desde la zona del injerto hasta donde comiFnza a

ramificarse.

El aspecto general del árbol enfermo puede no-

tarse rápidamente en casos de fuerte invasión, ad-

quiriendo las hojas un color bronccado y caycndo

prematuramente, siendo esta defoliación a v^ce^

tan severa que los tallos quedan desnudos y, en con-

secuencia, se secan. En casos menos severos no se

aprecia ningún síntoma definido en la copa del

árbol y únicamente podrá obscrvarse una dccolo-

ración poco marcada, así como una falta de vigor.

En los árboles en que la propagación de la enfcr-

medad es muy lenta, el cambium puede formar de

nuevo la corteza, casi tan rápidamente colno

la enfeim^edad la va destruyendo, y entonces las

hojas adquieren su color verde, al menos parcial-

mente ; esto siempre que la descorticosis no vaya

acompañada de ningtma manifestación gomosa. E1

ataque del ho:^go avanza al principio a través dc

las capas de la corteza, desde el cambium haciu el

exterior, dañando una pequeña porción de los va-

sos conductores y permaneciendo la parte extcrna

de la corteza sana y sin ningún sintoma visiblc,

pero al final muere, formándose esas franj as o ti-

ras que se desprenden. Parece ser que los ataqucs

\lelanu,vi,c.-1'u^^di• i^b^rn^ur^^• qu^^ I,^nlu Ia^ huj;i^ iumu lu^
lulloti ^^^tíin totalnu^nti• rr^^ubl^^rlu^ d^• t^untuarinn^•^ nr^rn^.

qui• Ĵon lo^ pf^•uidiu. drl h^m^u.
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del hongo se renuevan más o menos activamente

en ciclos de cuatro-cinco años.

Condiciones favora;;les al desarro^llo de la

enferrnedad

E1 grado de humedad es el factor ecológico más

inTluyente, y tanto es así, que en las sitios secos no

se presenta. El encharcamiento del suelo produce

un óptimo desarrollo del hongo.

La susceptibilidad de las diversas variedades es

el más decisivo de todos los factores; así se ha com-

probado que el limón "Eureka" es más propenso a

la descorticosis que el limón "Lisbon", el cual prác-

ticamente es inmune a la enfermedad.

Medios de lucha

L° Medios de lucha preventivos.-Se aconseja

utilizar variedades resistentes, y sobre todo tener

muchísimo cuidado al escoger los injertos, pues

puede propagarse la enfermedad por este medio.

2.° Medios de lucha directos.-Otro método de

lucha es quitando toda la parte enferma, profundi-

zando hasta la madera para tener la certeza de que

se han exterminado todas las hifas del hongo, y

después esterilizar y desinfectar bien las heridas
con caldo bordelés al 4 por 100, con consistencia si-

ruposa, aplicado con brocha.

PHOMOPSIS 0 PUDRICIÓN DEL ÁREA PEDUNCULAR

DEL FRUTO

Es muy fácil confundir esta podredumbre de los

frutos con las ocasionadas por los hongos Diplodia

natalerzsis (Evasn), Dothiorella ribis (Gros.) y Tri-

choderma lignorum (Tode), sobre todo en las fases

iniciales, pues los síntomas en todos ellos son aná-

logos; más tarde, en fases posteriores del desarro-

llo de la enfermedad, su identificación es posible

gracias a las características diferenciales de cada

una de ellas.

El síntoma externo más característico de esta en-

fermedad es el reblandecimiento de la corteza del

fruto, próxima a su inserción con el pedúnculo, ha-

ciéndose esta zona más flexible, coriácea y aperga-

minada y tomando una coloración pardo-rojiza-

grisácea. Esta apariencia varía con el grado de ma-

durez de los frutos, con la temperatura a la que tie-

ne lugar la invasión de la enfermedad y con el gra-

do de humedad presente.

En los árboles, el primer síntoma visible sobre

frutos verdes es una decoloración pardo-oscura o

marrón-rojiza, siempre en la zona peduncular del

^felanu^is.-:Avpi^etu Lípico di^ lo Ĵ frulo^ q ta^c:^du^^ por ^^I hunKu.

hesperidio, quedando la mitad estilar totalmente

sana; pero generalmente esto es muy poco frecuen-

te y sólo se manifiesta en los frutos almacenados y

en los embalados durante su transporte. Aquí al

principio se puede observar solamente una mayor

flexibilidad de la piel en la zona basilar y aperga-

minamiento de la misma, que se nota exclusiva-

mente por tacto con el dedo. Pronto comienza un

ligero cambio de color, y cuando el área invalidada

alcanza aproximadamente un tercio de la superfi-

cie total del fruto comienza este cambio de color a

hacerse más visible, tomando tonalidades más oscu-

ras, llegando a pardo-rojizo o marrón-rojizo.

El Diaporthe citri en esta forma de phomopsis

ataca a naranjas, limones o pomelos, siendo los sín-

tamas de la podredumbre en estos últimos en todo

idénticos a los descritos anteriormente para la na-

ran j a.

Si se corta el fruto atacado longitudinalmente

por la mitad, puede observarse con toda claridad

cómo la enfermedad avanza más rápidamente por

el albedo y parte central que por la pulpa. Esto

puede explicarse porque una vez que el hongo se

ha puesto en contacto con el albedo, segrega una

enzima, la pectasa, que le facilita la disolusión d^e

las membranas celulares, y con ayuda de la cytasa

puede llegar hasta el protoplasma celular, donde

toma como fuente de energía el azúcar, gracias a

las carbohidrasas que el hongo segrega. A1 mismo

tiempo, y me^diante las proteasas, descompone las

proteínas en aminoácidos y péptidos más sencillos

liberando amoníaco, lo que da el olor característico

de esta pudrición. Estas enzimas, y los subproduc-
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1'homupĴ l5 u pudri^•liín d^^l Sreu pi^duneulada de lu^ fruluv.-
I:n i^l fruto ^•nrtado pui^^ii• ccr^^^ ^•^ímn la zonx nei•rusada :n^an-
za nuí^c rílDidatni•nt^• pur ^^I alb^•do ^^ ^^jr i^^^ntr.^l ^Iu^^ Ilor la

uuipa.

tos originados, se acumulan delante de las prime-

ras ramificaciones del micelio, facilitando de esta

forma la rapidez de la invasión. La flexibilidad de

la corteza se explica porque la pectasa es segrega-

da con prioridad a la cytasa.

Con^l^ciones Javorables a la enfer^Iaedad

Como n^rma general, la phomopsis ataca mucho

m^s rápidamente a los frutos maduros y débiles

que a lcs sanos y jóvenes (o vErdes).

Todas las causas que d°bilitan el fruto, cochini-

11as, áiidos, condiciones fisiológicas del árbol, y más

directamente las condiciones ecológicas de tempe-

ratura y hu^neda^, y la pr^sencia de madera muerta

son factores importantes que incrementan la infec-

ción.

E1 período excepcional de buen tiempo, antes de

que el fruto comie:^ce a madurar, aumenta la rapi-

dez del desarrollo de la enfermedad.

Medios de lucha

Todos los conocidos tienen carácter preventivo, y

son los siguientes :

1.` Eliminació^z de la ^rzadera muerta.-La poda

cuidadosa de todas las ramas muertas antes de la

primavera reduce las pudriciones, debidas tanto a

phomopsis como a diplodia, y muy especialmente

esta última, debido a que las esporas de phomopsis

están en todos los tallitos muertos, mientras que

las diplodia están localizadas solamentc en las ra-
mas mayores.

2.^ Pz^lverización.-Efectuar uno o dos trata-

mientos, a base de emulsión con caldo bordelés a]

0,75 por 100, en aceitc al 1 por 100, entre 15 de

mayo y 5 de abril.

3." Trata^rzientos a^zfisépticos.--A base de bórax

al 7-8 por 100 cn agua durante cinco minutos en

las naranjas almacenadas o cmbaladas.

4." Recoger el fruto antes de su total madurez

y todo lo m^,s pronto posible.

5." Procurar que la temperatura de la naranja

almacenada sea la menor posible (45^°-50" F, equi-

valentes a 7-10° C), pues cl óptimo de temperatura

para el desarrollo de la enfermedad es a 19^^-24^^ C).

6.° Marcar ,y cmbalar los frutos lo más rápida-

mente, después de recolectados.

1^ELANOSIS

Todas las especies de agrios son susceptibl^es a

esta enfermedad, caracterizada por pequeñas crup-

ciones pardo-oscuras o negras sobre las hojas, bro-

tes, tallos pequeños, pedíznculos d^e los frutos y

f rutos.

En las hojas las manchas comienzan a observar-

se tan pronto como salen de las yemas, pero sólo

son visibles cuando han alcanzado las hojas su ta-

I'hnmupsis.-Ilici^r^u. i^^ladu. ^Irl :.^la^_'ur d^•^ hun^o n lu. fruluc
m,iduru^.
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tnaño definitivo. Pueden ser confundidas estas le-

siones con las producidas por la roña (citrus scab),
debida al hongo Sporotrichum citri (Butl.). En ca-

sos de infección severa, l^s hojas se retuercen, pier-

den su color verde y caen prematuramente del
árbol.

En el frttto, las manchas producidas son al prin-

cipio marrón-claro circulares y hundidas; más tar-

dc se vuelven oscuras, o incluso negras, con apa-

riencia de goteo de cera en relieve, teniendo la su-

perficie afectada una aspereza qtte sugiere la del

papel de lija, lo que sirve para distinguir esta en-

fermedad de la antracnosis y de las lesiones produ-

cidas por los ácaros. Las líneas de lágrimas o go-

teos son causadas por gotas de agua cargadas de

esporas cayendo hacia abajo sobre la superficie del

fruto durante las lluvias o rocíos densos.

En la corteza de los brotes o tallos jóvenes los

síntomas son en todo semejantes, durante los pri-

meros estados, a los descritos en las hojas. Los ta-

llos, severamente atacados, acaban por morir.

En los pendúnculos de los frutos y órganos flora-

les, especialmente en el cáliz, la infección tiene la

misma apariencia que en hojas y frutos.

E1 diaporthe produce daños, ocasionando la muer-

te de las células epidérmicas y subepidérmicas. Las

células muertas se llenan con una sustancia gomo-

sa, que es lo que da color a las manchas, siendo

distinta a la goma de los citrus insoluble en agua,

y segím Floyd y Stevens, es probablemente un sub-

producto del protoplasma.

En las primeras fases el protoplasma sigue en

plena actividad con el núcleo bien aparente, pero

después mueren. El tejido dañado llega hasta la

quinta o sexta capa de células de debajo de la Epi-

dermis.

Co^zdiciones favorables

Algunos de los factores que contribuyen al des-

AUH IC;U LTUHA

arrollo de la enfermedad son: la edad del tejido,

el grado de humedad, la temperatura y la presen-
cia de tallos muertos en el árbol.

Solamente el tejido joven es susceptible a la en-
fermedad, y según Burger, las hojas y frutos se ha-

cen inmunes al desarrollo del hongo después de pa-

sadas cuatro-seis semanas de la caída de los pé-

talos.

La humedad alta incrementa la infección duran-

te el período crítico, y ésta puede ser suministra-

da por las nieblas intensas, rocíos o lluvias. La tem-

peratura es el tercer factor esencial para el pro-

greso de la enfermedad, estando el óptimo entre

los 24 a 27° C, y el máximo que resiste el hongo,

a 35" C. La presencia de tallos muertos, por estar

totalmente cubiertos de picnidios, son un foco de

diseminación de esporas que invadirán hojas, ta-

llos y frutos.

Los pájaros e insectos son vectores que propa-

gan la enfermedad de árbol a árbol, al igual que

los vientos con lluvias o posteriores a ellas, que son

importantes factores en la distribución de esporas.

Medios de lucha

Son únicamente preventivos, y el producto que
se ha considerado más eficiente es el caldo borde-

lés al 0,4 por 100, añadido a una emulsión de acei-

te a 1 por 100, siendo la época más adecuada diez-

veinte días después de terminada la floración. Co-

mo complemento, deberá hacerse una cuidadosa po-
da de toda la madera muerta.

En resumen, el presente trabajo es sólo un preám-

bulo al estudio de las alteraciones padecidas este

año en los naranjos de la cuenca mediterránea, y

en él se recopilan las enfermedades que ocasiona el
hongo Diaparthe citri (Fawc.) en los agrios, las con-
diciones favorables a su desarrollo y los medios de

lucha aconsejados.
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Control químico de las malas hierbas
^Conlrnuación.^

^ot ^^^a^,ue vto ^rra^^o' l ^Ú^ ^
Ingeniero agróncmo

Hi.RrICID.9S MAS USADOS

Un examen de las cifras de producción de las

más importantes compañías agroquímicas mundia-

les proporciona una idea bastante aproximada de

la magnitud de las ventas de los principales tipos

de herbicidas.

Los derivados del 2,4-D, MCFA y otros ácidos fe-

noxicarboxílicos, ocupan el primer lugar, con un

porcentaje del 30 al 35 por 100 del total.

Los ácidos alifáticos halogenados, como el T. C. A.

y Dalapon, van en segundo lugar, con un 12 por

100, y esta misma cifra corresponde a los compues-

tos inorgánicos, clorato sódico, arsenito sódico, etc.

Las triazinas sustituídas han tenido un desarro-

llo muy rápido y quizá representen la décima par-

te del mercado.

Los a-ceites, con un 5 por 100, y los fenoles sus-

tituídos, DNC, dinosele, etc., con el 4 por 100, son

también grupos de consideración.

Los carbamatos, I. P. C., C. I. P. C., etc., las ureas

sustituídas, monurón, diurón, etc., el aminotriazol

y otros compuestos de menor interés, forman el

resto.

HERBICIDAS HORMONALES FITORREGULADORES

Se 1laman asi a los derivados de los ácidos fenó-

xicos sustituídos:

a) Fenoxiacético: MCFA, 2,4-D y 2,4,5-T.

b) Fenoxibutírico : MCFB, 2,4-DB.

c) Fenoxipropiónico : CMFP.

Son selectivos en muchos cultivos, efectivos so-

bre gran variedad de hierbas, económicos, de baja

toxicidad para el hombre y animales, fáciles de apL-

car, y con marcado carácter sistémico o de tra^le-

cación.

El M. C. F. A. y el 2,4-D fueron descubiertos c::

191^, ,y su uso de generalizó rápidamente.

E1 2,4-D^ y el MCFA, en dosis de urI kilo m. a.; Ha.

y 1,7b kilosíHa., respectivamente, controlan casi to-

das las hierbas de hoja ancha de los cultivos de ce-

reales, aunque el regojo (Stellaria m^edia.), la espér-

gula de los campos (Spergula arvensis), aguja de

pastor (Scandix pectenveneris), manzanilla loca

(Matricaria inodora), etc., son sólo frenadas en su

crecimiento.

El MCFB puede aplicarse sobre los cereales en

una fase anterior de desarrollo, desde que tienen

dos hojas hasta que ahijan (ver figura 1). Son me-

nos fitotóxicos y de acción más lenta que los ante-

riores. Actúan sobre las hierbas al convertirse por

vía enzimática en MCFA y 2,4-D. Tanto el MCFB

como el 2,4-DB pueden usarse en cereales sobre tré-

bol blanco y rojo, cuando ha pasa4o la fasc de co-

tiledón, en dosis de 1,5 a 3 kg - Ha. (8).

El CMFP, a la dosi^s de 5,5 1/Ha. del formulado al

30 por 100 de equivalente ácido, controla la veró_Ii-

ca (Veronica sp.), el rEgojo (Stellaria media), c]

amor de] Y:crtelano (Galium aparine). cardo (Cir-

sium arvense), etc., aunqne la correhuela (Convol-

vulus arvensis), cerrajo (Sonchus sp.), espérgula

(Spergula arvensis), acederilla (Rumex acetosa) y

hierba carmín (Senecio vulgaris), entre otras, son

sólo parcialmente afcctadas.

E1 2,4,5-T es muy efectivo para controlar arbus-

tos, plantas heroáceas percnnes y plantas lcños^as.

Las mezclas de 2,4-D y 2,4,5-T son usadas general-

mente como arbusticidas. Una formulación corrien-

te puede tener el 50 por 100 p/v. de equivalente :íci-

do d^l 2,4-D y el 25 por 100 p/v. dc 2,4,5-T. Dos o

tres litros de este compuesto en 450 litros de agua

por hectárea controlarán rosales silvestres (Rosa

canina), tojo (Ulex sp.), etc. En cambio, la brecina

(Calluna vulgaris) necesita hasta 12 1/Ha. para su

combate (9). Para hierbas perennes, 3 1^Ha. bastan.

En Estados Unidos de América y paises nórdicos, el
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empleo de arbusticidas es común para la extirpa-

ción de hierbas y plantas leñosas en futuras repo-

blaciones (10) y (11).

Los herbicidas hormonales se formulan como :

1. Sales metálicas, sódicas o potásicas, ^nlubles

en agua.

2. Sales amínicas, alquil o alcanol-amínicas, so-

lubles en agua. Las alquil-aminas tienen un olor

desagradable a pescado, que no se presenta en las

alcanolaminas.

3. Esteres en forma generalmente de concentra-

dos emulsionables, de alta, media y baja volatilidad.

En el cuadro número 2 que se tI•anscribe se in-

dican las distintas combinaciones que pueden ha-

cerse con los ácidos fenoxicarboxílicos en combina-

ción con sales o alcoholes.

aérea, de donde es traslocado al resto de la planta.

Tanto el TCA como el Dalapon están especial-

mente indicados para el combate de hierbas de ho-

ja estrecha, grama (Cynodon dactylon), juncia (Cy-

perus sp.), carrizo (Phragmites communis), etc.

El TCA se usa en dosis de 10 a 40 kilos por hec-

tárea.

El Dalapo_z es muy poco tóxico para el hombre, y

a las dosis tlsuales, 5 a 25 kg/Ha., no perjudica a

los microorganismos beneficiosos del suelo (12)

y (13).

E1 Dalapon es soluble en agua y se aplica pulve-

rizando las hierbas con 300-500 litros de agua; Ha.

Se usa con éxito para limpial• de vegetación ca-

ceras de riego, zanjas de desagiie, etc., y asociado

con el 2,4-D constituye un medio económico y efi-

l'ttrtr^ro nínn. 3

Aci^lns

°. \[t^t il- I-C'lot'uft^nciz ^acr^t icc^
(ti1('['AI

? 1-I)iclorof^^nosiacétic^^
('?.^I-ll 1

°-^Ictil-^1-('l^iruf^^nntiprtipionicu
1 J^1(' H'P 1

°_.-I-1)iclur^^fcut^xil^utírir<^
f•'.^t-Uf Ĵ )

'-^icti;-1-('lur^tf^^n^^^:butírict^
(M('1^ Rl

^.I,:i-'Priclt^rt^f^^nrtsiact'^ticn

1'_'. !..-r-T 1

' ['unt^i iit^ chullic•i^"in.

llh:l:l31C'II)Ati IIOI{^lO\.aLFa

aci^lo +]3ase - Stil l I^ agu^U

:Acidn ^, Alcuh^il - l•:•Icr - agua

13 a ,ti• r ,^•

^o^a cáu.^tict - S,i(^I I
['otas^t c^íus[:c^{ - I<C)H

Hi^lrúx'.dtt amúnico- A(I OH

^Ictil^tmina - ('l l ^ li

Uinu^tilamina-I('H„I, A{I

'Prini^•ti;,tmina-l('H,l. ^
CH„C`f I,OH

'Cric^ta[^olamin^t ^ C'I^I.,('E[zOH
l'I^„C'II,OfI

La tendencia es hoy la de fabricar ésteres de baja

^olatilidad, combinando los ácidos con alcoholes de

elevado peso molecular y alto punto de ebullición.

Uno de los ésteres menos volátiles es el butoxi-etoxi-

propílico, en oposición al éster etílico, que es el que

más riesgos presenta para cultivos de viña, olivo,

hortalizas, etc., contiguos a los campos de cereales

que se traten químicamente.

ACIDOS ALIFÁTICOS HALOGENADOS

Los más importantes productos de este grupo son

el T. C. A., tricloroacetato sódico y el Dalapo_i (Gra-

mevin, Dowpon, etc.), 2,2-diclopropionato sódico.

EI TCA, aplicado al suelo, es absorbido por las raí-

ces, mientras que el Dalapon se pulveriza a la parte

AlcoiroGes

Etílic^^ l^ i,^^^ t^i
Z^lu• volátilev.Isoprnpílicti ISL.^ ('I ^

n^Hutí;icn (l:h-11<<^CI
I^^^i'^utílic^ ( ]01-111^^(^1 ^ b-^^latili^lad medi^t.
Amf:ic^is ( ]'?:(-1 ;'^" C^) ^

llctil isnbutil c<irbinnl 1131-::t^^^('i
?-c^_I l^utí'_cc^ ( la ^-l.^•^^^( i
ti-h^^sílicu (l:,:r1S(i^('t
Iso-uc•tílico ( 1^3^^1
°-^^ti;h^^^ílico I1^+°-1SI; •^ ('i . Ilaj,t ^^^^IaLilitiatl.
\c:nilic^r^ (^tl'?-Ifl.-^^^)

:Ilc•uholc,t• o.rigc^rtarios:
],ut^^ziccílicii ( I(i8-173^ l'1
!>utu^ie^o^ipr^il;ílic^^ ('?;tU^^ ('1

caz de impedir el crecimiento de hicrbas en bordes

de carreteras, caminos, vías de ferrocarril, etc.

E1 Dalapon es selectivo e_7 muchos cultivos, vi-

ña (14), frutales (15), algodón (16), girasol, espá-

rragos, etc. En pruebas efectuadas este año^, el Da-

lapon a 5 kgiHa. controló la poa (Poa annua) y

otras hierbas en cultivos de alfalfa. A 20 kg^'Ha., en

huertos de cítricos, combatió con éxito la juncia

(Cyperus sp.). Con 15 kg, Ha. controló juncia, gra-

ma y pata de gallina (Digitaria sp.) en plataneras.

Resultó fitotóxico a 5 kg - Ha. en trébol y veza.

COYIPUESTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS

Los más usados soa los cloratos, boratos, arsenito

sódico, cloruro cúprico y ácido sulfúrico.
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CEREALES

1 2 3 4

TRIASINAS SUSTITUÍDAS

Se designan bajo este nombre un grupo muy in-

teresante de compuestos como la simazina (2-cloro-

4,6 bis^ etilamina-triazina), atrazina, propazina y

clorazina de acción herbicida muy marcada. La si-

mazina controla las hierbas de cultivos de maíz a

la dosis de uno a dos kilogramos de m. a./Ha. Se

aplica en suspensión en elevados volúmenes de agua

y en preemergencia, siete días después de la siem-

bra.

El viñedo y los frutales resisten dosis más altas

de simazina, hasta 5 kg/Ha. (18). Sobre la correhue-

la (Convolvulus arvensis), grama (Cynodon dacty-

lon), cañota (Sorghum halepense), etc., su acción
es débil.

fiCEITES MINERALES

5 6

FiG. ^

CEREALES (ver figura 11

Faves de detiarrulloFasi•s d^^ desarrollo: 1, lanza; '_'. dos hojati;
3, ^res ho,ja^; -4, cini•o hojas completamente desarrolladas;
5. ahl.iado; (i, encañadu ^•un etipi^a eucueaa ( cafia Preñada):
^. ^'SD^Ka tutalmeute Pormada. Pulverizar: l^`aees 2-U, n^ICFB.

('^iFl'; fu5ec 3-:,, r1V0(', URRP; faves ^-.;. 1ICFA, '?.4-D.

El clorato sódico es un herbicida no selectivo, muy

usado mundialmente, que esteriliza parcialmente el

suelo donde se aplica. Presenta el inconveniente de

que convierte en muy inflamable todo el material

sobre el que cae : vegetación, vestidos contamina-

dos, etc. Para evitar estos inconvenientes se mez-

clan los cloratos con boratos. Los boratos, por otra

parte, persisten más en el suelo que los cloratos.

E1 arsenito sódico se emplea para destruir la ve-

getación de los cultivos de patata y facilitar su re-

colección. Su elevada toxicidad para el hombre y el

ganado le está haciendo perder terreno en algunos

países. Se le considera un esterilizante permanente

del suelo. En España se ha empleado para comba-

tir los rodales de cuscuta en alfalfares estableci-

dos (17).

El cloruro cúprico es la sal de cobre más fitotó-
xica en dosis del 1 al 3 por 100. Muy corrosiva.

El ácido sulfúrico, en concentraciones del 7 al 13

por 100 controla bastantes hierbas, aunque sus po-

deres de corrosión y causticidad son desventajas se-

rias.

El principal ingrediente es un aceite como el gas-

oil, fuel-oil, white spirit, etc. Obran por contacto y

no son en general selectivos. Sin embargo, algunos

tipos mezcla de white spirits con contenido aromá-

tico determinado se pueden usar selectivamente cn

cultivos de Umbelíferas (zanahorias, perejil, etc.) y

en viveros de coníferas. Las principales compañías

petrolíferas del mundo venden este tipo de herbi-

cidas, que suelen usarse en dosis de 150-200 líHa.

sobre viveros de pinos, juncos, biceas thujas, etc.,

controlando crucíferas, gramíneas, urticáceas, etcé-

tera (19).

FENOLES SUSTITUÍDOS

Comprende este grupo los compuestos DNOC, di-

nitro ortocresol, DNBF, dinitrobutilfenol y PCF,

pentaclorofenol.

El primero es un herbicida de contacto selectivo

en cereales, a la dosis de 6 kg. de DNOC por hectá-

rea, que se aplica en suspensión en grandes volú-

menes de agua (1.000 a 2.000 1; ha).

El momento óptimo de tratar es cuando los ce-

reales tienen tres hojas bien desarrolladas en el ta-

llo principal y las hierbas acaban de nacer. Contro-

la una gamma muy amplia de hierbas, amapola,

cardos, mostaza, manzanilla, fumaria, etc., pero las

convolvuláceas, equisetíneas, y poligonáceas son

poco afectadas.

El DNBF, formulado como sal alcanolamínica al

18,5 por 100 p v., es soluble en agua y se emplea

para el control de hierbas en cultivos de guisantes,

esparceta, alfalfa, judías, trébol y otras legumino-

sas. Se usan unos dos kilogramos de m. a. por hec-

tárea y el momento de las aplicación es cuando las
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plantas tienen un par de hojas trifoliadas (ver fi-

guras 2 y 3).
Tanto el DNOC como el DNBF son venenos muy

activos para el hombre y animales y deben mane-

jarse con precauciones.

El PCF es, como los anteriores, un herbicida de

contacto aplicado en preemergencia en cultivos de

remolacha, cebollas, etc. Se usan 3,5 a 5 kilogramos

de m. a. por hectárea en 300-500 litros de agua.

En Estados Unidos se utiliza para defoliar algo-

dón, disuelto en gas-oil (20). Emulsificado en agua,

no dió resultados satisfactorios en pruebas realiza-

das el año pasado sobre algodón en Málaga.

Parece ser que últimamente en Japón el PCF-só-

dico granulado al 25 por 100 en dosi.s de 30 kilogra-

mosjHa. ha controlado las hierbas de los arrozales

por cuatro a cinco semanas. Se aplica una a dos

días antes del trasplante, reteniendo el agua en los

cántaros lo más posible para evitar daño a los pe-

ces de acequias y desagiies.

En plataneras (21) se consigue un desherbado

aceptable con diez litros de PCF 15 por 100, 10 li-

tras de gas-oil y 60 litros de agua por hectárea, en

tratamiento dirigido.

CAR3AMATOS

El IPC N-fenil carba^nato de isopropilo y CIPC

N-(3 clorofenil)-carbamato de isopropilo son her-

bicidas residuales y selectivos que dcben incoroo-

rarse al suela para actuar sobre las hierbas en ger-

minación (22). Se emplean en dosis de 1 a 6 kg/Ha.

en viveros, plantaciones de frutales y plantas de

bulbas. En cebolla, por ejemplo, se emplean cuatro

litros de CIPC por hectárea en suelos ligeros y seis

litros en suelos fuertes. El momento de la aplica-

ción debe ser cuando las plantas tienen cuatro a

seis centí^netros de altura. Interesa pulv.rizar con

alto volumen de agua en tiempo seco y despejado.

C^:IViene regar uno o dos días después del trata-

miento para que el producto alca~^ce las semillas de

las malas hierbas que no r.ecesitan haber germina-

do. El sc?^ec'.o (S^necio vulgaris) y mo^taza (Sina-

pis arven^is), cntre otras hierbas, no son controla-

das (23).

U3EAS SUSTITUÍDAS

De^cu'^ierta^ ea 1950, tien,n en su molécula u.z

núcleo de urea con varios hidrógenos sustituídos

por radicales, metilos y fenilos. Los más importan-

tes son el diurón, de fórmula 3-(3,4-dicloro fenil)-

1,1-dimetil urea, y el monurón, fenurón y neburón.

TREBOL BLANCÓ

1

ALFALFA

1

2

FIG.2

FIG.3

A G RI c'ULTUKA

2

3

TR3B^L BLANC^ (ver figtira 2)

F_esev dc drsarrollu: 1, un;t ho.Ía triluli;eda: '^. dos huJati tri-

ferli:^da^: 3, tm^ huj^.i:: trifuliada^. 1'ul^^t^Nrar: Fave °. nt('FR;
fast• 3, I1\KP.

ALFALFA Iver figura 31

Fu^:e Ĵ d^^ dc^arru;lo: L una ho.la trifoliada: '. dus huj-es trlfu-
li;ed:^:. 1'ul^^^rizar: Fa^e ' ', I/^KP.

Su toxicidad para el hombre es baja. So_I estables,

persi.stentes y muy fitotóxicos. A la dosis de 50 ki-

logramos%Ha. e • teriliza_^ un suelo por varios años.

El uso principal, al menos del monurón, es la extir-

pación total de vegetación en los suelos de instala-

ciones industriales, refinerías de petróleo, etc.

En cultivos, leñosos sobre todo, se han mostrado

selectivos a la dosis de 0,5-3 kg/Ha.

En Venezuela (25), aplicados eiz preemergencia

el monurón y el diurón, a r^zón de 0,8-1 kgjHa.,

controlaro^I las h'erbas de cultivos de alubias.

VARIOS

El aminotriazol, mezclado con tiocianato amóni-

co, es muy activo contra hierbas de hoja ancha y

estrecha a la dosis de 4-6 kg!Ha. de ATA. No es se-

lectivo.

El murbetol, mezcla de IPC y endotal, ha resul-
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tado muy eficaz para el desherbado de remolacha

en pruebas efectuadas en Inglaterra y Suiza.

AVANCES RECIENTES

E1 uso generalizado de los herbicidas hormona-

lcs en los cultivos de cereales está orig^inando un

verdadero cambio en la flora de los campos trata-

dos. A la amapola, jaramago, alverja y zurrón de

pastores (26) han sucedido la cebadilla (Hordeum

murinum), el alpiste (Phalaris sp.), la cizaña (Lo-

lium temulentum) y avena loca (Avena fatua).

La avena loca, sobre todo, se ha convertido en

una de las hierbas más nocivas de los trigales des-

herbados químicamente, y exige una o dos escar-

das a mano para combatirla.

La agroquímica cuenta ya con dos productos que

controlan la avena loca: el Barban o Carbyne y el

Avadex.

E1 Barbun es un derivado del ácido carbámico,

de fórmula 4-cloro-2-butinil-N-3- clorofenil carba-

mato. Se aplica en postemergencia, en dosis de 0,5

a 1 kg/ha diluídos en 450 litros de agua. El mo-

mento óptimo es cuando la avena tiene 1,5 a 2,5 ho-

jas, obteniéndose un control al menos "rentable".

El Avadex, 2,3-dicloro alilo diisopropil-tiol-car-

bamato, se ha probado con éxito en diversos paí-

ses: Canadá, Estados Unidos y Holanda, entre

otros. Se emplea antes de la siembra y necesita ser

incorporado al suelo. Aplica:^do 1,5-2 kgsjha unas

tres semanas antes de plantar, el Avadex ha lle-

gado a proporcionar un control del 90-98 por 100

de avena loca en cultivos de trigo, cebada, lino y

remolacha. El coste por hectárea es de 1.200 a

1.500 pesetas. Parece posible su aplicación mezcla-

do con fertilizantes en el abonado de sementera.
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VINAGRES VINICOS
^or l^o^stás Crá ^f'/arcoa

Fe^ito indusiriol

El primitivo conocimiento del vinagre se remonta
a miles de años, y a comienzos de la Edad Media
el vinagre no se producía industrialm^nte en ins-
talaciones especiales de vinagrería, sino que se re-
ducía a un procedimiento exclusivamente de tipo
casero.

La industria del vinagre ha ido progresando po-

co a poco desde el siglo xiv, en que empezó a con-

solidarse el gremio de fabricantes de vinagres en

las regiones vitivinícolas de Francia. También en

Alemania se desarrolló paralelamente la fabricación

de vinagres de vino y de cerveza en mayor canti-

dad por el primitivo procedimiento lento de aban-

donar el mosto alcohólico, rico en materias nutriti-

vas naturales, a la acción del aire en condiciones

favorables de temperatura, utilizando para ello va-

sijas de mucha superficie de aireación y poco vo-

l.^.ae : d^ líquido.

E 1 ^;,paña la obtención, de tipo casero, de vina-
gres vínicos es muy antigua, acaso tanto como la
del mismo vino, ya que en determinadas comarcas,
y a causa de los primitivos procedimientos de ela-
boración, forzosamente tenían que ocasionarse, en-
tre otras llamadas enfermedades del vino, la del
picado, en la que, en condiciones favorables de tem-
peratura, se iniciaba un proceso espontáneo de fer-
mentación acética, con el consiguiente avinagra-

miento del vino.

El abate Rozier, en 1786, comprobó, mediante una
vejiga de cerdo llena de aire y herméticamente co-
nectada con la cuba en la que tenía lugar la fer-
mentación acética, que se producía un considera-
ble consumo del mismo, siendo Lavoisier, en 1793,
quíen estableció por vez prímera la teoría de que
el oxigeno contenido en el aire es el agente activo
de la fermentación del avinagramiento.

La relación existente entre los velos o vegetacio-

nes del vinagre y el avinagramiento de los mostos

por la acción activa del oxígeno del aire fué obser-

vada y estudiada por Boerhaave.

Las primeras investigaciones conocidas para de-
terminar directamente el carácter puramente quí-
mico de la transformación del alcohol en ácido acé-
tico fueron realizadas por D'bbereiner en 1822, des-
pués del descubrimiento por Davy, en 1821, de la
propiedad del negro de platino de activar la reac-
ción del alcohol etílico con el oxígeno, en determi-
nadas condiciones, para la producción de ácido acé-
tico. D'óbereiner concretamente obtuvo experimen-
talmente la primera ecuación química de dicho
proceso de oxidación del alcohol para su transfor-
mación en ácido acético, la cual es como sigue:

2 CHa . CH^ . OH a O, ^ 2 CH, . CO . OH
(eixnol) ( ox^;;.^n^^) ni^l^^ ecrtico)

Por lo que respecta al concepto vulgar de la naa-

dre del vinagre y su relación con la fermentación

acética, lo mismo el vulgo que los investigadores

antes citados tenían opiniones completamente equi-

vocadas.

Con los descubrimientos y experiencias microbio-

1ógicas de Pasteur y sus trabajos sobre la fermen-

tación del vinagre, publicados en París en 1868 con

la denominación de "Etudes sur le vinaigre", logró

abrirse paso la idea sustentada por Trangott, al ser

evidenciada por Pasteur, con la simple experiencia

de someter a la acción del oxígeno del aire los mos-

tos alcohólicos de fermentación, ricos en materias

nutritívas orgánicas, previamente esterilizados poc•
el calor, los cuales experimentaban la subsiguiente
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La inhibición (esterilización) por el calor de es-

tas células vivientes o razas de bacterias indesea-

bles es una práctica esencial para la obtención de

buenos vinagres a partir de vinos enfermos, siendo

esta la explicación de que nuestros sesudos campe-

sinos obtengan, desde tiempos inmemoriales, unos

vinag^res excelentes mediante el previo calentarnien-

to del vino, corrientemente enfermo, a casi la tem-

peratura de ebullición y su incorporación a la cuba

del vinagre fuerte y añejo, en una proporción de

volúmenes próximamente iguales.

Con dicha operación se cumplían las importan-

tes condiciones siguientes:

1. Eliminación, por cl calor, dc todas las bacte-

rias subsistentes en el vino enfermo.

fermentación acética mediante la siembra de bac-

terias acéticas particularmente activas.

Las investigaciones microbiológicas de Wurm, en

1880, y de Brown, en 1886, permitieron el descubri-

miento de varias razas de bacterias del avinagra-

miento, entre las que hay que destacar la del vina-

gre mucilaginoso, "acetobacter xylinum". Esta bac-

teria, tan conocida por el vulgo como madre del vi-

^taqre, suele adueñarse espontáneamente del rnedio

alcohólico en la primera fase del avinagramiento

hasta una cantidad en volumen de ácido acético

del 3,5 al 4,5 por 100, a partir de cuya concentra-

ción ácida empiezan a predominar otras razas más

resistentes.

Sin embargo, es precisamente esta bacteria una

de las más inconvenientes y perjudiciales para la

obtención de buenos vinagres, sin que ello quiera

significar que sea la única indeseable, ni la peor.

Los vinagres de baja graduación obtenidos con

estas malas madres experimentan una g^ran pérdi-

^cefo6a c Cer
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da de alcohol y un excesivo y voluminoso desarro-

llo de materia orgánica, cuyo aspecto de medusa

rnar•ina es francamente detestable.

2. Aumento de ]a acidez acética desde el ino-

mento inicial de la fermentación, cuyo valor pró-
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ximo a los 3,5 grados de acidez acética inhibe prác-

ticamente el aceto-bacter xylinum, es decir, las ve-
getaciones mucilaginosas.

3. Las bacterias subsistentes en el vinagre i'uer-

te añejo se adueñan inmediatamente del medio lí-

quido, cuya riqueza nutritiva es aprovechada paru

un rápido rejuvenecimiento inicial y cuyo conteni-

do alcohólico es sólo la mitad, o sea aproximada-

mente de unos tres a cuatro grados.

4. La temperatura media dentro de la cuba al
incorporar el mosto alcohólico caliente viene a re-

sultar de unos 30 a 40" C, lo que permite unas óp-

timas condiciones iniciales para el desarrollo y ac-

tividad de las mejores razas de bacterias ,tr.éticas

del vinagre.

5. EI vinagre añejado, contenido en el barríl,
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transmite desde el momento inicial sus buenas cua.-

lidades en aroma y sabor al vino recién incorpo-

rado.

La forma del barril o tonel presenta una buena

superficie de aireación en la zana transversal in-

termedia y una excelente bóveda de protección para

impedir la contaminación del mosto en fermenta-

ción por el polva, insectos y suciedades.

La eventualidad de tener que dejar el barril des-

tapado es, sin duda, el mayor peligro de este pro-
cedimiento campesino tan bueno para la obtención
de vinagres selectos, cuyo procedimiento español se
diferencia muy poco del antiguo métoda de "Or-

leáns", desarrollado y perfeccionado en Francia con

fines industriales después de los descubrimientos

microbiológicos de Pasteur.

Si bien es cierto que Trangott, primero, y más

tarde Pasteur, acertaron con el descubrimiento de
este tnaravilloso campo de la microbiología, no es-

tuvieron tan inspirados al estimar como desacerta-

das las ideas sustentadas por Dóbereiner sobre el

proceso químico de la transformación del alcohol

en ácido acético por oxidación catalítica a través de

la esponja o negro de platino.

El descubrimiento por Buchner y Meisenheimer,

en 1903, de una sustancia química o enzima segre-
gada por las bacterias del vinagre, cuya actividad

subsiste incluso en las células muertas, a la mane-

ra del negro de platino, sustancia conocida por la

denominación de alcohal-oxidasa, nos permite iden-

tificar los procesos químico y microbiológico de la

fermentación del vinagre.

Seis años después, es decir, en 1909, fueron pu-

blicados varios importantes trabajos sobre las flo-
ras bacterianas del vino y del vinagre, así como so-

bre la producción de ácido láctica por determina-

das bacterias del vinagre en condiciones especiales.

Los ensayos de laboratorio para el aislamiento de

la alcoholoxidasa segregada por las bacterias del vi-

nagre ofrecen, por ahora, muchas dificultades para

que podamos pensar en su obtención a escala in-

dustrial, como en el caso del negro de platino.

Según la teoría de Wieland, el proceso químico

más que de verdadera oxidación es de deshidroge-
nación bioquímica, es decir, que en la fermentación

acética se produce una deshidrogenación y no una

oxidación. Esta teoría se fundaba en el ensayo ex-
perimental de la transformación del etanol en áci-

do acético, en ausencia de oxígeno, mediante el azul
de metileno o la quinona, cuyas sustancias quími-

cas formaban leuco-combinaciones a modo de com-

puestos intermedíos, la leuco-deshidrogenasa que
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deshidrogena el etanol y el acetaldehido en forma

hidratada.

Los interesantes trabajos bioquímicos publicados

en 1926 por Neuberg y Windisch sobre el mecanis-
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mo de la fermentación acética del vinagre ponen

de manifiesto la transformación intermedia del eta-

nol en acetaldehido y evidencian que este última se

desdobla espontáneamente en alcohol y ácido acé-
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tico, aun en presencia de oxígeno,según se expresa FACTdRES PRELIMINARES nE LA FABRICACION

en el siguiente esquema:

^CH'•CO^H /CH,•CO=FI
CH •COH CH •COH

a ^(^ZH,•OH ^ 9 ^C2HSOH ^„

La disminución del aldehido se realiza de un mo-

do espontáneo aun con la utilización de diversas

bacterias acéticas, tales como el acetoacter xyli-

num,la acetobacter ascendens,la acetobacter pas-

terianum y otras muchas razas de acetobacter, se-

gún se comprueba experimentalmente.

Las citadas teorías de la oxidación y de la deshi-

drogenación del etanol en la fermentación del vi-

nagre, que en apariencia se creían contradictorias,

han sido comprendidas y relacionadas con el con-

cepto químico de los procesos de óxido-reducción

que nos representa el siguiente esquema:

En los principales procesos industriales de fabri-

cación de vinagres es imprescindible considerar los

siguientes factores:

1. Caracteristicaa de la materia prima.

2. Concentración alcohólíca y rendímiento en

ácido acético a obtener.

3. Selección del microorganismo más conve-

niente.

4. Concentración en ácido acético más venta-

josa para la iniciación del proceso.

5. Cantidad de oxígeno a suministrar por el

aire atmosférico.

6. Temperatura óptima según el pI•oceso de feI•-

rnentación.

OH O
CHe•C^H ^O +CH^•C^H -^- HoO--^

(etanol) (ozígenn) (aceteldeíio) (agua)

OH .O
--yCll^•C^OH--1-0-^CH^•C^ ^ }-HzO-}-calor

^H ^OH
(hid^ato de (ieido acétieol

eceteldehido) ^

y empíricamente:

2 CH8 . CH . H. OH -}- O, ^ 2 CHa . CH . O ^
(etsnol) (oz(geno) 'acetaldeido'

--^- 2 Hz0 ! calor
(egus)

2 CH, . CH .; O_ .^ 2 CH:, . CO . OH ^ calor

(acetaldehldo) ( o:(geno) ( icido acético)

La formación silnultánea del acetaldehido pone

de manifiesto que la transformación del etanol en

ácido acético en la fermentación del vin^tgre se rea-

liza en dos fases.

7. Dispositivo de control y regulación de la tem-

peratura conveniente.

8. Medios de control del proceso de transtor-

mación del alcohol en ácido acético.

9. Proceso de maduración y conservación.

10. Medios dP clarificadión y filtl•ado.

11. Medios de pasteurizadión y esterilizadión.

12. Acondicionamiento ,y características de los

locales.

13. Materiales idón^os y caracteristicas de los

aparatos.

14. Dispositivos automáticos de control y regu-

lación de funcionamiento de los generadores per-

feccionados.

15. Contaminaciones por microorganismos ex-

traños e insectos parasitarios.

Estos factores serán comentados más detenida-

mente Pn sucesivos artículos de esta revísta.

---^ĉ^---
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la festividad de San Isidro Labrador
ACTOS CELEBRADOS

Cotno en años anteriores, la
festividad de San Isidro Labra-
dor, Patrono de 1 o s Cuerpos
Agronómicos, ha sido celebrada
con divet'sos actos organizados
por la Asociación Nacional de
Ingenieros Agrónomos.

EI 14 de mayo, en el salón de
actos del Instituto de Ingenie-
ros Civiles, tuvieron lugar unos
c•oloquios profesionales sobre la
ponencia general "Inversiones y
su influencia decisiva en la re-
estructuración agrícola españo-
la". Las ponencias parciales que,
sobre dicho tema, se debatieron
fueron las siguientes:

"Necesidades urgentes de ca-
l^italización agrícola ,y sus con-
secuencias". Ponente: D. Salva-
dor Serrats Urquiza.

"La evolución de la agricultura
español^t ante su posible inte-
gración e n e I Mercado Común
Europeo". Ponente: D. Dionisio
Martín Sanz.

"Presente y futuro del crédi-
to agrícola". Ponente: D. Anto-
nio Bartual Vicéns.

El día 15, festividad del San-
to Patrono, se celebró, en la san-
ta iglesia catedral de Madrid,
una solemne misa de pontifical,
oficiada por el Patriarca-Obispo
de Madrid-Alcalá, Dr. Eijo Ga-
ray. Pronunció el panegírico del
santo el canónigo magistral doc-
tor De Castro Albarrán.

La función religiosa fué pre-
sidida por el excelentísimo señor
Ministro de Agricultura, Subse-
cretario, Directores generales y
alto personal del Departamento.

A primera hora de la tarde se
celebró el tradicional almuerzo,
que fué también presidido por
el Ministro, acompañado d e 1
Subsecretario y Directores gene-
rales del Departamento, Presi-
dente de la Asociación, Delega-
do Nacional del Servicio del Tri-
go, Secretario general técnico

del Ministerio, Canciller de la
Orden Civil del Mérito Agrícola
y otras personalidades.

A la hora del café, el Presiden-
te de la Asociación, señor Bor-
nás, pronunció unas palabras, y
luego habló el señor Cánovas,
quien comenzó diciendo que vol-
vía a sentir la gran satisfacción
de asistir a esta cita corporativa
que en la festividad de nuestro
Santo Patrono San Isidro reúne
en acto fraternal a quienes es-
tán entregados al servicio de la
Agronomía. Sólo este encuentro,
llena de acentos humanos y ma-
tices cordiales, bastaría para jus-
tiflcar una amplia disertación,
pero está aún muy próxima una
reciente y dilatada intervención
en el Pleno de las Cortes, por lo
que todos conocen los ptiptos
esenciales de dicha intervenció.i.
en que expuso con claridad 1^t
posición del Gobierno en orden
a los temas más esenciales de la
política agraria.

Ha sido mejorado considera-
blemente el dispositivo legal pa-
ra llevar adelante la reforma so-
cial y económica de la tierra, sin
prisas y sin vacilaciones, porque
los problemas son de tal magni-
tud que no admiten espera, mas
tampoco que se traten con áni-
mo irresponsable, atropellada-
mente.

La agricultura española se en-
cuentra en franca evolución re-
formadora hacia objetivos con-
cretos, y por ello, todo cuanto
sea susceptible de revisión y me-
jora para poderlos alcanzar ha-
brá de ser revisado y mejorado.

"De nuestro contacto con la
realidad económico-social de la
vida española a lo largo y a lo
ancho de nuestro campo, pode-
mos sacar enseñanzas muy pro-
vechosas, sobre todo si tenemos
pre.sente que de nuestra noble
tarea depende, en gran parte, la
más hermosa esperanza de Espa-

tia, la suerte de millones de
hombres que viven pegados a la
tierra y que necesitan ser com-
prendidos, estimulados y suma-
dos a la magníflca empresa de
contribuir con su prosperidad y
con su fuerza a la prosperidad
y a la fortaleza de la patria."

"No somos artiflces de una téc-
nica fría, deshumanizada. Ya os
dije el año pasado por esta mis-

ma fecha lo esencial que era pa-
ra nosotros acercarnos al hom-
bre, conocer sus problemas, en-

tender sus realidades, porque así
es como únicamente podremos
comprender sus necesidades, sus
anhelos y sus esperanzas. Sé que
mi llamada fué atendida, y que
la técnica agronómica ha entra-
do de lleno en esa zona cálida
en donde debe estar. Os lo agra-
dezco muy de veras y os animo
a proseguir en esta misma línea,

porque sólo el que puede hacer
suyo el viejo aforismo romano
que dice "hombre soy y nada de
lo humano me es ajeno", puede
entender de veras la importan-
cia de stt misión dentro del con-
torno social y económico del
cainpo. Estas leyes que acaban
de ser aprobadas, más las que

puedan serlo en el futuro, irán
completando el dispositivo para
potenciar económicamente a la
agricultura en un ambiente sa-
tisfactorio de convivencia social.
Nunca, como hasta ahora, tuvie-
ron los hombres de nuestro
Cuerpo mayores posibilidades de
hacer cosas de gran trascenden-
cia para la economía del país,
de dar rienda suelta a sus im-
pulsos constructivos y, sobre to-
do, de dar ocasión a que se ma-

nifieste ese espíritu de justicia
que todos llevamos en lo más
profundo de nuestra conciencia.
Sé, amigos, que sabremos apro-
vechar la coyuntura y seremos
capaces de dar a manos llenas
el entusiasmo y la abnegación
que se nos pida, e incluso más
de lo que se nos pida.

"Con el corazón izado como
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una enseña por nuestro glorioso
Patrón San Isidro, con la emo-
ción de España metida en el al-
ma y con renovada lealtad a
Francisco Franco, brindamos por
ver realizada la hermosa y su-
gestiva empresa que nos ha sido
conflada." El señor Campos fué
largamente ovacionado al termí-
nar sn brillante disertación.

Por la tarde tuvo lugar la tra-
dicional procesión, que salió de
la santa iglesia catedral con las
imágenes de San Isidro Labrador
y Santa María de la Cabeza.

El 16 de mayo se celebró la
Asamblea General Ordinaria de
la Asociación Nacional de Inge-
nieros Agrónomos.

Finalmente, el 17 del mismo
mes tuvo lugar el homenaje de
la Asociación a don Enrique Gi-
ménez Girón, del que nos ocu-
pamos en otro lugar de este nú-
mero. Además fueron recibidos
en la Asociación los Ingenieros
agrónomos que integran las pro-
mociones de 1959 y 1960.

PREMIOS NACIONALES CON-

CEDIDOS

Con motivo de dicha festivi-
dad, y como en afios anteriores,
en el Boletín Oficial del día 15
del actual se ha publicado una
Orden del Ministerio de Agricill-
tura resolviendo el concurso con-
vocado sobre temas agrícolas, fo-
restales y pecuarios para la con-
cesión de los premios nacionales
de Investigación Agraria. El fallo
del Jurado calificador es como
sigue :

Primer premio nacional de In-
vestigación Agraria, dotado con
100.000 pesetas, a los doctores
don Salvador Rivas Goday, cate-
drático de la Universidad de Ma-
drid, y a don Salvador Rivas
Martínez, autores del trabajo
que tiene por lema "Leymón", y
que lleva como título "Estudio y
clasificación de los pastizales es-
pañoles".

Segundo premio, dotado con
50.000 pesetas, a los doctores in-
genieros agrónomos don Alberto
Zubeldía Lizarduy y don Gerar-
do López Campos, autores del
trabajo que tiene por lema "Pe-
triquiz", y que lleva como título

"Obtención de nuevas varieda-
des españolas de patata".

Asimismo se ha otorgado un
accésit dotado con 25.000 pesetas
al trabajo que lleva por lema
"Centiocihuat", y por título "Ra-
zas de maíz en España", del que
es autor el doctor ingeniero
agrónomo don Enrique Sánchez-
Monge y Parellada.

Prímer premio nacional de
Prensa agrícola, dotado con pe-
setas 10.000, a don Ginés de Gea
Amorós. Segundo premio, dota-
do con 7.500 pesetas, a don Al-
fredo Santos Tuda, y tercer pre-
mio, dotado con 5.000 pesetas, a
don Agustín Delgado Paniagua.

Premios nacionales a los
maestros que más se han distin-
guido en la enseñanza agraria
en sus escuelas, a los siguientes
señores: Primer premio, dotado
con 5.000 pesetas, a don Ramón
Sopena Bastue, maestro nacional
de Centenera (Huesca) ; segun-
do, dotado con 4.000 pesetas, a
don Antonio Gallego Brito,
maestro nacional de Pereiro
(Orense); tercero, dotado con
3.000 pesetas, a doña Isabel Ocón
Ocón, directora del grupo esco-
lar de niñas Natalio Rivas, de
Albuñol (Granada), y cuartos
premios, dotados con 2.500 pese-
tas, a don Constantino Alvarez
García, maestro nacional de la
escuela de Bercenilla de Piélago
(Santander); a don Joaquín
Cuadrado Palacios, maestro na-
cional de la escuela de niños nú-
mero 2 de Garciaz (Cáceres); a
don Manuel Gutiérrez Chávarri,
maestro nacional de Torcachas
de Carranza (Vizcaya); a don
Miguel Amat Lasheras, maestro
nacional de la escuela unitaria
de niños número 2 de El Campi-
llo (Huelva), y a don Virgilio
Villena López Tello, maestro na-
cional del grupo escolar Cristo
del Consuelo, de Cieza (Murcia).

Premios nacionales para mu-
tualistas adultos de las escuelas
nacionales, dotados con 2.000 pe-
setas cada uno, a los siguientes
señores: don José Jiménez Otta-
ja, del coto escolar Collarada, de
Villanua (Huesca) ; don Manuel
Villanueva Olmos, de la escuela
del Camino Viejo de Torrentes,
número 14 (Valencia); don José
Luis Santísteban González, del

coto escolar de Torcachas de Ca-
rranza, barriada de Callejón de
Carranza (Vizcaya); don Vicen-
te Torres Alvarez, de la escuela
del Camino Viejo de Torren-
te, 14 (Valencia), y don Fernan-
do Altemir Altemir, de la escue-
la de Gregenzan (Huesca).

PREMIOS DE FOTOGRAFÍAS

AGRÍCOLAS, FORESTALES Y

PECUARIAS

Por Orden del Ministerio dc
Agricultura fecha 10 de mayo de
1962, publicada también en el
Boletín Oficial del 15 de mayo,
se ha resuelto el VIII Concurso
Nacional de Fotografías agríco-
las, forestales y pecuarias, adju-
dicándose los tres primeros pre-
mios siguientes :

a) Premios de series:
1.^ 10.000 pesetas. Lema: Ei-

dos. Autor: don Amancio Picó
Boquete.

2^ 5.000 pesetas. Se declara
desierto.

3° 3.000 pesetas. Lema: Jua-
nón. Autor: don Felipe Sierra
Calvo.

Además se concederán diez
cuartos premios.

b) Premios individuales:

1.° 3.000 p e s e t a s. Lema:
Suerte (Atenta). Autor: don Ra-
fael Romero Urbistondo.

2° 2.000 pesetas. Lema: AgI•o
(Cultivador). Autor: don Felipe
Borrás Simó.

3° 1.000 pesetas. Lema: Eu-
genio (Feria de ganados). Autor:
don Fernando Gordillo Escu-
dero.

Además se concedieron otros
veinte premios más.
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Mejora y cons^rvación del olivar
Desdc el año de 1942, la Esta-

ción de Olivicultura de Jaén ha
venido ocupándose de extender
la pr:áctica de una más racional
poda del olivo, con el fin de con-
seguir, fundamentalmente, la re-
nova,ción del arbolado viejo y la
desaparición de operaciones ru-
tinarias, perjudiciales a la con-
servación del vigor y productivi-
dad del arbolado joven, aparte
de determinadas normas sobre
las podas de formación, aunque
en estos casos no se pueden qui-
tar los defectos que dimanan de
la propia plantación, lo cual es
bien lamentable por el mal de
origen que supone para una vi-
da normalmente muy larga del
árbol.

Se viene ya consiguiendo
arrinconar algunas rutinas muy
arraigadas en las prácticas usua-
les de poda, precisamente aque-
llas que por haber gozado de la
facilidad de su operación han
conseguido acumular los defec-
tos. Por eso se pueden contem-
plar en nuestras zonas olivare-
ras los sistemas más diversos y
absurdos de poda, que nada tie-
nen que ver, aunque otra cosa
se diga, con la adaptación al
medio, y que dan lugar a las "ca-
bezas" (a veces parecidas a las
de mimbreral en casi toda An-
dalucía; los "desastillos" bárba-
ros en Ciudad Real y Jaén; las
podas bianuales exhaustivas, que
implícan la vecería, en Tarrago-
na y Sevilla; los rebajes o des-
mochados constantes de ramas
en Murcia y la Mancha; los
"afrailados" continuos y acumu-
ladores de leña en la Bala An-

dalucía y Badajoz; las podas, sin
renovación alguna, en Tortosa y
Aragón ; las prácticas antieconó-
micas de aclareos exagerados de
ramón fino en Aragón y Cáce-
res; las supresiones totales de la
vegetación interior del olivo en
parte de Aragón, zona Centro,
Badajoz, Sevilla y Cádiz, y la fal-
ta de orientación en la forina-
ción de los pies, que es general
en casi toda España.

La labor que intenta remediar
estos defectos acumulativos está
iniciada, y ya hemos comenta-
do en varias ocasiones la evolu-
ción natural y las diversas vici-
situdes que han tenido estos tra-
bajos. Como saben los lectores,
en estos últimos cinco años la
Dirección General de Agricultu-
ra ha organizado, cada vez con
más intensidad, las campañas
de poda en varias provincias oli-
vareras, que este último año se
han extendido ya, con más o me-
nos intensidad dentro de cada
una, a las provincias de Cádiz,
Huelva, Sevilla, Córdoba, Mála-
ga, Granada, Jaén, Badajoz, Cá-
ceres, Ciudad Real, Toledo, Ma-
drid, Cuenca, Albacete, Murcia,
Tarragona, Teruel, Zaragoza,
Navarra y Logroño.

Sin embargo, la poda por sí
sola no es el factor principal de
la producción más que en el ca-
so de la poda de regeneración,
reforma o rejuvenecimiento, tan
necesaria en España por la edad
del arbolado. En los demás casos
el abonado es tzn medio podero-
so de la producción, y, como es
sabido, hoy se está todavía abo-
nando, en muchísimos casos, de

una manera rutinaria y, lo que
es peor, antiECOnómica.

Por eso es necesario comple-
tar la divulgaci "o'n de la mejor
técnica de la poda con otras en-
señanzas y trabajos, como fó^•-
mulas de abonado, nuevas pl^tn-
taciones, campos experimentales
de abonado, estudio de los sue-
los del olivo, diagnósticos folia-
res, aparte del estudio y organi-
zación de los tratamiento de las
plagas y de la defertsa del suelo
agrícola, de lo que ,va existen los
servicios correspondientes, en los
cuales se está dedicando íiltima-
mente una atención especial a
todo lo que respecta al olivo.

A1 parecer, estos son los pro-
yectos de la Dirección General
de Agricultura, fruto de unos
previos esfuerzos y tanteos afor-
tunados que han cristalizado en
el Decreto del Ministerio de.
Agricultura de 15 de marzo pa-
sado, cumplimentando la Ley de
23 de diciembre de 1961 sobre
mejora y conservación del oli-
var.

Los 220 millones de olivos exis-
tentes lo exigen, y la tendenci^t
del precio del aceite en el mer-
cado internacional lo avala. Pe-
ro la empresa no es fácil. No
siempre se han podido o sabido
interpretar de una manera
práctica y económica las expe-
riencias en olivicultura, y la ba-
ja productividad de la mayoría
de los olivos del Mediterráneo así
lo confirma.

Además, todo esto necesita
también continuidad y vocación,
puesto que la olivicultura no es
demasiado grata. Sin embargo,
estas últimas campañas de poda,
que han tenido la virtud de re-
unir en una misma discusián a
las personas interesadas, han
servido para despertar el entu-

siasmo de muchos agrónomos, el

interés de bastantes olivareros y
el estímulo de los podadores lo-

cales, ya que los pertenecientes

a las "promociones" que van sa-
liendo de la Estación de Olivi-

cultura de Jaén empiezan a co-
tizar sus servicios en las distin-

tas provincias.

"Hacia una mayor productivi-

dad del olivar existente" es la
consigna fijada.-C. P. C.
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Homenojes ol Profesor Giménez Girón
Entrega de títulos a nuevos Ingenieros

El día 25 de mayo, y con mo-
tivo de la entrega de títulos a
las dos últimas promociones de
Ingenieros Agrónomos, tuvo lu-

gar un solemne acto en la Es-
cuela Técnica Superior de Ma-
drid, que fué presidido por los
excelentísimos señores Directo-

res generales de Enseñanza Téc-
nica y de Agricultura, señores

García Escudero y Moscoso Mo-
rales. respectivamente. Asistie-

ron las principales autoridades
agronómicas, el Claustro de Pro-
fesores y numerosos Ingenieros
y famíliares de los nuevos titu-

lados.

El Director de la Escuela, don
Angel Arrúe, hizo una detallada

historia de la vida profesional
del Profesor D. Enrique Gimé-
nez Girón, y, a través de curio-
sas anécdotas, puso de manifies-

to el caritio que éste siempre de-
mostró a la Escuela, y el entu-
siasmo y competencia desarro-
llados en toda su actuación. Sa-
ludó cordialmente a los nuevos
Ingenieros, y les deseó gI'andes
éxitos en el desempeño del pa-
pel qtte están obligados a desem-
peñ.ar, tan honroso como de res-
ponsabilidad.

A continuación, el señor Gi-
ménez Girón explicó magistral-
mente su última lección de Me-
cánica, siendo largamente ova-
cionado al terminar su magníflca
disertación. Después, el Director
general d e Enseñanza Técni-
ca dedicó tt n a s sentidas fra-
ses al homenajeado y le impuso
las insignias de la Gran Cruz de

Alfonso X el Sabio, en medio de
grandes aplausos de la concu-
rrencia. Finalmente, el se ñ o r
García Escudero se dirigió a los

nuevos Ingenieros y les animó
a que contribuyeran con gran
aliento a llevar adelante la gran

obra que la actual generación
puso en marcha y que ellos es-
tán obligados a llevar a feliz
término. Por último, les fueron
entregados los títulos a los com-
ponentes de las dos promocio-
nes, y que son los siguientes:

PROMOCIÓN DE 1959. - Sevilla
Vélez, D. Pedro Manuel; Pérez

Sola Baró, Srta. María Luisa;
Soler Sanz, Srta. María de las
Mercedes; Aguilar y Aznar, don
Javier ; Alonso-Lasheras y Ruiz,

Fernando; Alamán Bescós, don
D. Rafael; Arenillas y Asín, don
Arturo; Baena y Farriols, don

Manttel; Barreiro Etchevers, don
Francisco; Bautista Thomás, don
Francisco ; Beltrán Rodríguez,

D. Federico; Bermejo Luna, don
Miguel ; Bofías Padrós, D. Pe-
dro ; Cambil Cabrera, D. Eduar-
do ; Carrillo de Albornoz Fábre-
gas, D. José; Castellano Barre-
necha, D. Manuel; Cervera Al-

varez, D. Rafael; Cervigón Car-
tagena, D. José Luis; De-Ber-
nardi Mateos, D. Pedro Enrique;
Espinosa García, D. Ramón ; Es-
teban Fernández, D. Jesús; Fal-
c6 Carrión, D. Enrique ; Fernán-

dez Crespo, D. Joaquín ; Flecha
García, D. Antonio; Flores Flo-
res, D. Francisco ; Fuentes y Cor-

tés, D. Rafael; García Faure,
don Rafael; Gómez Martínez,
don Angel; González y Vargas-
Machuca, D. Juan Luis; Huma-
nes Guillén, D. José; Igea Gar-
cía, D. Manuel ; Juárez Mateos,
D. José; López-Fando Montero,
D. Luis Francisco ; Manzaneque
Noriega, D. Manuel; Martín Ca-
no, D. José Luis; Martín Villa-
rrubia, D. José ; Martínez Fer-
nández, D. Adolfo ; Mart í n e z
Lasheras, D. José Luis; Monto-
ya Ramos, D. Francisco ; Oláiz
y Finat, D. Rafael de; Ossorio
Murillo de la Cueva, D. Anto-
nio ; Rico Gutiérrez, D. Marcos.
Risco y Gil de Albornoz, don
Federico ; Rodríguez Ordóñ e z,
D. José; Roig Abad, D. Emilia-
no; Romero García, A. Raul;

Sanjuán Serrano, D. José Luis;
Sanz Carnero, D. Francisco ; So-
lesio de la Prensa, D. José Luis;
Torres Sotelo, D. José Ma r í a
Eduardo ; Ulloa Vence, D. Julio ;
Unciti Urniza, D. José María ;
Vázquez Rodríguez, D. Antonio;
Vidal-Aragón Martínez, D. Pe-
dro; Virgili Guirao, D. Adolfo;
Vozmediano Redal, D. Jesús.

PROMOCI'ÓN DE 1960.-Pozo Ibá-
ñez, D. Manuel del ; Abad Flores,

D. Odón Luis ; Abril Martorell,
D. Fernando; Ajamil y Ferran-

do, D. Manuel; Almoyna Pernas,
D. Julio; Alonso Talaverano, don
Antonio ; Alvear y Criado, don

José Joaquín de; Arroyo Varela,
D. Maneul; Bertolín Villamor,
D. Eugenio ; Berrioategortúa y

Pagadigorría, D. Francisco Ja-
vier; Caldenty Albert, D. Pedro;
Cánovas Cobo, D. Joaquín; Ca-
rero Fernández, D. José María;
Cruz Fernández, D. Carlos de la ;
Da Casa y Ayuso, D. Fernando ;
Díaz Caffarena, D. Antonio; Díez
Caldentey, D. Carlos; Domín-
guez Pereira, D. Joaquín ; Esca-
lante Tijeras, D. Antonio.

Felipe Mansergas, D. Antonio
José ; Fernández Rico, D. Pedro ;
Foncillas López, D. José ; Fono-
lleda Aspert, D. Jaime; García y
Alamán, D. Jaime ; García-Via-
na Caro, D. Angel ; García y
Díez, D. Francisco ; Gil y Ruiz
de Zárate, D. Antonio; Gómez
Benita, D. Vicente; Gómez Iru-
reta, D. Francisco ; Gonzá 1 e z
Alemán, D. Carlos; González Pu-

jana, D. César Cayo; González
ñoz, D. Domingo Antonio ; Hi-
Vivanco, D. Pablo ; Herrero Mn-
dalgo Maynar, D. Fernando ; Ira-
zusta y Apráiz, D. Federico An-
tonio ; Jiménez y Díez de la Las-
tra, D. Francisco Javier; Jordán
de Uurríes Senante, D. José Ma-
nuel ; Lalanda Carrobles, don
Pablo; León Anguas, D. Fernan-
do; León López, D. Manuel de;
López Palomero, D. Félix Victor;
López Sánchez, D. José Gre-
gorio.

Luengo Rodríguez, D. Euge-
nio ; Marcea y Roig, D. José Ra-
món; Martínez Bayó, D. Andrés;
Miranda Nieves, D. Rafael; Mo-
ralejo Hernández, D. Urbano Mi-
guel; Olalquiaga Soriano, D. Al-
berto; Ortiz Pérez de Ayala, don
Braulio ; Parias Olivares, d o n
Leopoldo de; Pérez-Nievas Abas-
cal, D. Carlos; Revuelta Prieto,
D. Juan Manuel ; Rodrí g u e z
G•onzález, D. Lucio ; Rodríguez
Ocón, D. Manuel; Rosa Ugarte,
D. José de la; Ruiz Fernández,
D. Valentín; Sáez de Vera, don
Federico ; Sáinz García, D. José
Manuel ; Sánchez Boccheri n i,
D. Joaquín ; Sanz Carnero, don
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Julio Luis; Tejerizo Alcalá, don
Florián ; Troncoso y Hermoso de
Mendoza, D. Miguel Jesús; Va-
liente Sáez del Burgo, D. Anto-
nio.

Como ya indicamos en otro
lugar de este número, el día
17 de mayo tambié.z se había
celebrado en el salón de actos
del Instituto de Ingenieros Ci-
viles, en Madrid, el homenaje de
la Asociación Nacional de Inge-
nieros Agrónomos al Profesor
Giménez Girón.

Presidió el acto el Director ge-
neral de Agricultura, don Anto-

nio Moscoso, y tras unas pala-
bras de adhesión de don Luis
Liró, el pre,sidente de la Asocia-
ción, don Gabriel Bornás, des-
tacó la personalidad del profe-
sor Giménez Girón, sus cualida-
des y su influencia en el Cuerpo
de Agrónomos, como maestro de
unas cuarenta promociones a las
que ha enseñado diversas disci-
plinas a lo largo de su dilatada
actuación docente, infundiéndo-
les un criterio de exactitud y ri-
gor científicos, y dedicándose ple-
namente, con todo entusiaslno y
cariño, a orientar y aconsejar a
los que han sido sus discípulos,
tanto durante su permanencia
en la Escttela como cuantas ve-
ces a él acudieron durante el
ejercicio de la profesión.

Seguidamente se levantó a ha-
blar el señor Giménez Girón,
momento en el que todos los
asistentes, en número muy ele-
vado, se pusieron de pie para
testimoniar así, con una cariño-
sa ovación, el agradecimiento y
admiración hacia su maestro. El

profesor Giménez Girón leyó

visiblemente emocionado unas
Inagníficas cuartillas de recono-
cimiento, analizando certera-
mente las relaciones entre pro-
fesor y alumno y entre maestro
y discípulo, significando tam-
bién la importancia que la vo-
cación tiene en la enseñanza.

Cerró el acto el Director gene-
ral de Agricultura, don Antonio
Moscoso, que recordó a los asis-
tentes los sabios consejos del
profesor Giménez Girón y puso
de manifiesto la acusada perso-
nalidad de don Enrique. Tanto
el señor Moscoso como el señor
Bornás fueron muy aplaudidos.

La Feria lnternacional del Campo

A1 entrar esta Revista en prensa acaba de inaugurarse por

S. E. el Jefe del Estado la Feria lnternacional del Campo, de

la que nos ocuparemos, con e] detalle que su importancia me-

rece, en nuestro próximo número correspondiente al mes de

junio.

Di^tinciones

Orden Civil del Mérito Agrícola

Con motivo de la festividad de

San Isidro se han concedido por

el Ministro de Agricultura las si-

guientes condecoraciones:

ENCOMIENDAS DE NÚMF.RO a m1S-

ter Michel L-Diot Castagnos,

don José María Martínez Her-

mosilla y doctor Ruy de An-

drade.

ENCOMIENDAS ORDINARIAS a don

Antonio García Quijada, don Do-

mingo del Dnoral Miera, don Ja-

vier de Salas Lang, don Jesús Al-

varez García, don Antonio Bel-

trán Olivella, don Darío Bonet

Cubero, don Vicente Cagigal Or-

tiz, don Manuel de la Calle Ji-

ménez, don Carlos Compaire

Fernández, don Ricardo Despu-

jol de Trenor, don José Ferrer

Ripollés, don Fernando García

Castellón, don Eduardo García

Díaz, don Rafael González Pala-

cios, don Victoriano González

Sáez, don Delfín Irujo Ollo, don

Jesús Lample Opere, don Luis

Martín Liñán, don Francisco Me-

golla Rodríguez, don Francisco

Mira Cánovas, don Marino del

Pozo Martín, don Prudencio del

Río, don Francisco Romero Or-

deig, Mr. André Segretin, don

Juan Manuel Sicilia Molinero,

don Luis Alberto Suay Artal y

don Vicente Torrente.

CRUCES SENCILLAS DE GABALLERO

a don Pablo Carasco Guerrero,

Mr. Jacques Duchesne, don Ciri-

lo Eceizabarrena, don Manuel

Fuentes Ballesteros, don Fer-

nando García de la Vega, don

Jenaro González Quijano, dori

Alfredo González Uribarri, mon-

sieur Jacques Lacoste, don .Jesíis

Landa Medinabeitia, don José

María Mangas Rubio, don Ru-

món Martínez Moya, don Juan

Antonio Mata Joyanes, don .Je-

sús A. Montero de Novoa y Mon-

tero de Novoa, don José Oriol de

Alarcón, don Eduardo Reginaldo

Turber, don Salvador Riera Pl:^ -

naguma, don Amador Rodríguez

Troncoso, don Antonio Ruiz Ló-

pez, don Pedro Salinas González,

don Tomás Salvador Barrios, don

José María S:ínchez González,

don Gabriel Seguí Mercadal, don

José Teresi Remis, don José Váz-

quez Alvarez, don Antonio Veláz-

quez Alvarez, don Antonio Ve-

lázquez Maroto y don Luis Julio

Venero Lara.

MEDALLAS DF. BRONCE a don V1-

cente Calvo Ibáñez, don Rafael

Castro Borrego, don José Jaure-

guizar Lorra, don Francisco Lo-

sada Nieto, don José Navarro

García, don Julio Rosa Muñoz,

don Manuel Rosado Gómez, don

Manuel San Juan Barranco, don

Marino Sánchez Santiago, don

Miguel Vázquez Galea y don Pe-

dro Yera Urdiola.
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MIRANDO AL EXTERIOR
LOS GRANDES DEL M. C. E. SE PREPARAN

Con la constitución del Mer-
cado Común Europeo, las posi-
bilidades de los Gobiernos de
apoyar a las agriculturas nacio-
nales cada vez son menores; pe-
ro el Gobierno alemán conside-
ra que no solamente debe per-
severar en las medidas del Plan
Verde, sino que debe aumentar
aún la consignación en 500 mi-
llones de marcos alemanes, ,y
elcvarla, en total, a 2.000 millo-
nes. Como se sabe, el Plan Ver-
de es el conjunto de todas las
medidas estatale.s para el auxi-
lio y fomento de la agricultura,
y que ha servido de módulo pa-
ra los planes de otros Estados,
por ejemplo, Italia.

La razón dada por el Ministro
de Agricultttra alemán, Schwarz,
para perseverar en el plan, es
que hasta ahora la política agra-
ria común se ha limitado espe-
cialmente a establecer ordena-
ciones ttnitarias de mercado. Con
ellas, probablemente, se mejora-
rá la situación de rentabilidad
de la agricultura, pera muchas
otras medidas para mejorar la
producción y el rendimiento eco-
nómico de las empresas agríco-
las deben ser confiadas todavía
a los Gobiernos, hasta que el
M. C. E., un buen día, acometa
una política común en este sen-
tido.

Pero dentro del M. C. E. no es
solamente Alemania Federal la
que persiste en su plan; también
Francia tiene su nuevo plan eco-
nómico y social, denominado
"IV Plan", que dedica una gran
parte a la agricultura. Los dos
planes, el francés y el alemán,
se diferencian notablemente en-
tre sí, y su comparación es ir.s-
tructiva.

El "IV Plan" no tiene el mis-
mo carácter oficial que su par<<-
lelo alemán, sino que será orga-
nizado por u n "Comisariado",

compt^esto de caballeros c o n
gran infiuencia, y no contiene
subvenciones estatales detalla-
das. Por el contrario, su intenso
fin es el de fomentar vigorosa-
inente la producción y la expor-
tación de los productos agríco-
las en todas las regiones para
hacer de Francia el más fuerte
miembro de la comunidad euro-
pea. Hasta 1965 la producción
agrícola tiene que aumentar en
tzn 35 por 100, según este nue-
vo plan.

Según el "Informe Verde" del
Ministerio de Agricultura ale-
mán, la producción nacional pro-
duce -incluídos los piensos im-
portados- el 77 por 100 de las
necesidades alimenticias de la
población federal. Para esta par-
ticipación debe lttchar la agri-
cultttra alemana, si quiere sos-
tenerse. Todo lo que el plan con-
tiene puede juzgarse desde dos
puntos de vista: o pretende for-
talecer al agricultor alemán oc-
cidental, para subsistir en esa
lucha defensiva, o quiere colo-
carle bajo la "campana de cris-
tal" para diferir las necesarias
transformaciones. En general,
puede deducirse que una gran
parte de los medias disponibles
sirven, efectivamente, para ttna
mejora de la estructura.

De los 1.860 millones de mar-
cos alemanes que el Estado fe-
deral destina, en el Plan Verde,
como subvenciones, 600 millones
se dedican a la mejora de la es-
tructura agraria y de las condi-
ciones de trabajo en la agricul-
tura. Se trata de inversiones pa-
ra concentración parcelaria, pa-
ra colonizaciones fuera de 1 a s
antiguas aldeas demasiado es-
trechas, para traídas de aguas,
para construcción de caminos
de explotación, etc. Todo esto es
positivo, porque fomenta la im-
prescindible transformación d e

agricultura. Todos 1 o s créditos
no se emplearán "globalmente"
como subvenciones, sino para
determinados objetivos. Los 100
millones destinados a auxilios a
la vejez quedan, como medida
social, fuera del tnarco agrícola.

En el segundo grupo de cré-
ditos para la "mejora de la ren-
tabilidad" (1.200 millones), se
encuentran diferentes grandes
partidas, que aún tienen el ca-
rácter de subvenciones globales,
y qtte o fomentan la producción
o elevan los ingresos de los agri-
cttltores sin contrapartida espe-
cíflca. La partida más importan-
te es de 470 millones, para la
"mejora de la calidad de la le-
che", traducida en un auxilio de
3 pfenig por litro. Sin este att-
xilio, muchos establos no serían
rentables. Así puede y debe el

ganadero mejorar la "estructu-
ra" de su explotación lechera,
pero en general se admite como
ttna limosna. Esta protección le-
chera existe en casi todos los

países d e Europa occidental, y
s u supresión solamente podría
hacerse con el fin de la igualdad
de competencia por todos los
Estados a la vez.

La segunda partida importan-
te se dedica al abaratamiento
de los fertilizantes y alcanza a
180 millones de marcos. Los

otros medios menores de fomen-
to se dedican a la mejora de la
calidad y de la venta -una me-
dida muy necesaria- para po-
der competir con los productos
extranjeros de gran calidad y
aceptación. Otros 224 millones
se destinan a abaratar el crédi-
to y rebajar los intereses y que
se justifica por el escaso rendi-
miento económico de la agricul-
tura.

El resultado de este plan de-
pende de que los agricultores
consideren los auxilios y esfuer-
zos del Estado como tales para
mejorar sus condiciones de ex-
plotación, o como una "panta-
lla" social para seguir decayen-
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do sin ningún esfuerzo de reno-
vación.

El rendimiento neto de la
agricultura federal en el año
agrícola de 1960-61 ha mejora-
do algo con relación al anterior,
pues ha ascendido de 4.393 mi-
llones a 4.976, que es lo que que-
dá de los 20.218 millones de in-
gresos brutos en este año de
1960-61 después de deducir los
gastos al contado y las inversio-
nes netas. De estas cantidades
el 72 por 100 fueron puros in-
gresos y el 28 por 100 ayudas
directas del Estado. El benefi-
cio de la mano de obra ha au-
mentado de 2.318 marcos para
cada obrero en 1954-55 a 4.009
ei1 1960-fil. Sin embargo, queda
muy por bajo de lo que ha co-
rrespondido a otros grupos de
trabajadores industriales y es
justamente inferior en 1.182
marcos en el año 1954-55 y en
1.432 en el año 1960-61. Esta dis-
paridad es la causa de la conti-
nua petición por parte de los
agricultores de que se mejoren
los precios agrícolas.

En el conjunto del mercado
agrícola apenas si hay perspec-
tivas para precios más elevados
de los productos, pttes la Alema-
nia Federal e.s la que tiene pre-
cios más altos de todos los miem-
bros del Mercado Común Eu-
ropeo. La paridad de ingresos
sólo se podrá obtener actuando
sobre los costes de producción.
La evolución va por ese cami-
no. De año en año el número de
los que trabajan en la agricul-
tura se reduce, y en el dece-
nio de 1950-60 ha pasado de
4.380.000 de trabajadores fami-
liares a 2.988.000 y de 766.000
obreros agrícolas independientes
y permanentes a 309.000, así co-
mo de 450.000 obreros agrícolas
no permanentes a 301.000.

Como esta "huída del campo"
seguirá probablemente en tanto
que la coyuntttra industrial sea
favorable, los expertos agrarios
opinan que por esta "vía natu-
ral" se llegará un día a la pa-
ridad, siempre que la disminu-
ción de brazos se compense con
los medios técnicos y los ingre-
sos praducidos por la agricultu-
ra no disminuyan. A la pérdida
de 144.000 obreros agrícolas per-

manentes sufrida en el último
año en Alemania Federal se opo-
ne un aumento de 79.000 tracto-
res y una inversión bruta en ma-
quinaria agrícola de 2.650 millo-
nes de marcos alemanes. Con es-
ta disminución de mano de
obra por un lado y el aumento
de la maquinaria por otro se ha
conseguido aumentar la produc-
cíón agrícola desde 1950 en un
5 por 100 en números redondos.

Con estos pocos datos del Plan
Verde puede obtenerse una idea
del carácter de la evolución que
se intenta en la Alemania Fede-
ral para que su agricultura pue-
da subsistir en el Mercado Co-
mún Europeo frente a las ame-
nazas de las de otros países, es-
pecialmente Francia.

Los temores no son completa-
mente vanos, pues Francia pue-
de actuar como el cuco, que po-
ne el huevo en el nido ajeno
(Mercado Común Europeo) y una
vez desarrollado tirar por la bor-
da a los otros polluelos. Con sus
35 millones de hectáreas culti-
vables, su gran potencial técni-
co, sus éxitos de producción y su
Plan IV, la agricultttra france-
sa tiene de hecho ttna perspec-
tiva que causa serias preocupa-
ciones a sus consocios.

Aunque los árboles en Fran-
cia no crezcan en el cielo, sino,
como en todas partes, en la tie-
rra, es útil echar un vistazo al
Plan IV. Los franceses hoy no
tienen todavía una repulsiva
agricultura altamente organiza-
da y comercial, sino ttna deli-
ciosa agricultura tradicional ;
pero tienen importantes reser-
vas. De 35 millones de hectáreas
de superficie utilizable, una par-
te queda en barbecho, porque
faltan brazos para su cultivo.
Los 2,26 millones de explotacio-
nes en su gran parte son explo-
taciones familiares, con un hijo
que ayuda y con algún obrero
externo. La propiedad total está
dividida en 76 millones de par-
celas. Se aconseja una rápida y
necesaria concentración parce-
laria. Si como hasta ahora se

concentran 50.000 hectáreas por
año, se necesitarán treinta años
para que todo quede en condi-
ciones. La mecanización es abun-
dante-970.000 tractores y 58.000

cosechadoras- , pero no son nun-
ca completamente utilizados y
presionan fuertemente el presu-
puesto.

Desde la guerra, no obstante
lo apuntado, la agricultura fran-
cesa ha sufrido una rápida me-
jira. La producción se elevó en
1960 con relación a 1938 (antc-
guerra) : para el trigo, de 7,76 a.
11 millones de toneladas; para
la cebada, de 1,1 a 5,7 millones
de toneladas; para la carne, de
958.000 a 1.956.000, y para la ]e-
che, de 13,5 a 20,5 millones de
toneladas. Este aumento de ren-
dimiento se ha realizado, como
en la Alemania Federal, con una
reducción del número de ocupa-
dos en la agricultura, lo que ha
determinado un aumento del 12
por 100 del rendimiento econó-
mico bruto. Antes de la guerra
la producción vegetal suminis-
traba el 50 por 100 de los ingre-
sos totales en metálico, y hoy
la producción pecuaria está en
primer lugar, con una valora-
ción del G3,5 por ]00 de los in-
gresos brutos.

Si Francia consigue attmentai^
su producción agrícola hasta
1965 en un 30 por 100, enton-
ces esta producción superará,
según los cálculos de los proyec-
tistas, en un 12 por 100 a sus
necesidades. Tendrán, por tanto,
que dirigir su producción a tiem-
po para que no se paralice la.
venta. Con relación a 1959 la
producción, según el plan, debc
aumentar hasta 1965 lo siguien-
te: trigo dttro, 83 por 100; re-
molacha azucarera y frutas, 80
por 100; carne de vaca, 35 por
100 ; aves, 4G por 100 ; leche, 40
por 100; carne de carnero, 32
por 100 ; cebada, 32 por 100, ,y
huevos, 22,5 por 100.

A pesar de la mayor demanda
interior con que cuenta el plan,
la explotación se pretende qtte
aumente notablemente, por lo
menos hasta un 40 por 100. Los
autores del plan esperan encon-
trar en el Mercado Común Eu-
ropeo un mercado propicio cn
cada motnento a la absorción d^^
los productos y de los cinco mi-
llones de dólares anuales qtte
hasta ahora han consumido en
alimentos los socios poder lle-
varse una gran parte. De los 1,3
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millones de toneladas de carne
de vaca que se espera producir
en 1965, el país no podrá consu-
mir ni un millón. Por lo tanto,
unas 200.000 toneladas deben ex-
portarse a la República Federal
Alemana. Esta ha importado en
el año económico 1959-60 sola-
mente 156.000 en total, de las
cuales de Francia sólo 27.900 to-
neladas.

En cuanto a los precios de los
productos agrícolas, el IV Plan
no presenta exigencias especia-
les, sino que se atiene a los pre-
cios unitarios probablemente es-
tablecidos, para no hacer peli-
grar la venta. No obstante, en lo
que respecta a las subvenciones
estatales se exige en el Plan que
la suma actual comprendida en-
tre 4.000 y 5.000 millones de
nuevos francos no debe ser dis-
minuída. Esta suma ha alcanza-
do 4.000 millones de marcos ale-
manes, es decir, el doble que el
Plan Verde. El Ministerio de
Agricultura francés ha dado a
entender que Francia tiene aún
mucho que obtener de un fo-
mento de la exportación. Si quie-
re ayudar a la exportación de
productos lácteos en la forma
que lo hace Holanda, entonces
tiene que dedicar dos millones y
medio de nuevos francos para
primas a la exportación.

Estos datos demuestran cámo
los planes de la expansión agrí-

cola necesitan aún aclaraciones
para despertar la perfecta com-

prensión del sentido del Merca-
do Común Europeo agrícola. Una.
libre competencia entre los
miembros con los productos
agrícolas sólo puede tener lugar
si es franca y no se falsea con
primas a la exportación. Esto se
puso bien claro en Bruselas.

El Mercado Común Europeo
debe atenerse a realidades y no
considerarle como un campo de
batalla, donde debe haber vícti-
mas, y no exportar a terceros
países excedentes agrícolas a
precios de pérdida a costa del
fondo agrario común.

Aunque Francia es el mayor
productor agrícola del Mercado
Común Europeo, no es el único
país que cuenta con reservas.
La Comisión del Mercado Común

A^fticuL^rll1:A

Europeo, en unión con el E. C. E.,
en Ginebra ha verificado un es-
tudio sobre la producción pro-
bable de alimentos de los países
miembros hasta 1970. De este es-
tudio se deduce que se espera
un aumento para los cereales
del 119 por 100 ; para el azúcar,
del 134 por 100; para los pro-
ductos lácteos, del 131 por 10U;
para Ia carne, del 124 por 100 al

134 por 100, y para los huevos,
del 149 por 100. Estas cantida-
des sobrepasan las necesidades
de los países miembros, aun
cuando se calcula un aumento
de ingresos de 3,5 por 100 por
cabeza. Sería mejor estimar las
posibilidades efectivas un poco
más parcamente que despertar
falsos temores o esperanzas. Us-
tedes lo verán.

REFORMA DE LA AGRICULTURA SOVIETICA

Indudablemente muchas cosas
han cambiado en la Unión So-
viética desde el fin del "culto a
la personalidad". Hay más ob-
j etos de consumo a disposición
de la gente, aun cuando las ca-
lidades no sean de las mejores;
hay más interés en buscar como-
didades y han aparecido fenó-
menos propios de los países bur-
gueses, como individuos que se
apropian dinero del Estado o que
venden aprobados y diplomas
oficiales haciendo presentarse a
un examinando por otro en las
Universidades y escuelas técni-
cas, mediante una pingiie retri-
bución.

La juventud mira más al ex-
terior. Ya han aparecido en
Moscú las barbas y la mugre
existencialista en algunos loca-
les tipo cafetería establecidos re-
cientemente en la capital sovié-
tica, como el café Molodjosch-
nose, en la calle de Gorki, fre-
cuentado por estudiantes barbu-
dos y melenudos y por jovenci-
tas con peinado rascacielos. Se
ven pocos gorros de piel y pocas
polainas entre la clientela. Allí
se come, se charla y se oye mú-
sica moderna que interpreta una
orquesta o sexteto. Hay algunos
otros locales de tipo parecido
con mueblaje y alumbrado imi-
tación a los modelos escandina-
vos, ta^nbién frecuentados por la
juventud.

En agricultura el inefable don
Nikita también tiene grandes
proyectos reformadores, pues la
cosa no marcha al paso que él
desea ni al paso del desarrollo
demográfico de la República
Soviética.

En la sesión plenaria del Co-
mité Central del partido comu-
nista soviético, celebrada en

marzo pasado, uno de los temas,
quizá el principal, fué la cues-
tión de la "Labor del partido pa-
ra la mejora del rendimiento
agrícola". EI ministro presiden-
te y primer secretario del parti-
do, Nikita Krustchev, pronunció
el primer día un discurso de sie-
te horas sabre la cuestión y en
la í^ltima sesión otro de "sólo"
tres haras sobre este tema.

Dijo que la situación de la
agricultura en la Unión Soviéti-
ca no era alarmante, pero que
le producía cierta intranquili-
dad: la producción agrícola ha
aumentado, pero no lo suficien-
te para satisfacer las necesida-
des de la población y está toda-
vía por bajo de las cifras previs-
tas en el plan. "No criticamos
-dijo don Nikita- porque se
haya hecho poco, sino porque
debemos y podemos hacer mu-
cho más si queremos utilizar to-
das nuestras posibilidades. El
aumento de la producción no ha
seguido parejas con el de la po-
blación. Si no se hubieran abo-
lido los impuestos, si los jorna-
les no se hubieran aumentado y
si no se hubiera esablecido la
jornada de siete horas, la de-
manda de productos alimenti-
cios no hubiera aumentado tan
fuertemente. Pero con estas me-
didas la población trabajadora
ha obtenido un suplemento para
el consumo de 42 millones de
rublos (un rublo actual igual a
un dólar). Para mantener su te-
sis de que no existe crisis en la
agricultura soviética, Krustchev
afirmó que la cantidad de carne
vendida por los alrnacenes del
Estado, que fué de 1.757 millo-
nes de toneladas en el año 1953,
se han elevado a 4.033 millones
en el afio 1961.
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Dijo que la población de la
Unión Soviética desde 1953, es
decir, desde la muerte de Stalin,
había aumentado en 29 millones
de almas; solamente en los tres
últimos años el aumento fué de
11 millones.

A pesar de los éxitos obtenidos
en la producción, en general de-
bía ir a más, pues las cifras no
llegaban a lo previsto en el plan,
quedando la producción de car-
ne en tres millones de toneladas
por bajo de lo previsto, y la de
leche -a pesar de los 9,4 millo-
nes de toneladas de leche produ-
cidas en 1961- en 16 millones.
La producción de grano ha sido
inferior en 20 millones de tone-
ladas con respecto al plan, no
obstante haber puesto en culti-
vo en los últimos siete años 42
millones de hectáreas de nuevas
tierras.

Este poco satisfactorio resul-
tado con relación a las ilusiones
de los proyectistas resulta para
el ministro presidente un poco
inquietante, y necesita, según él,
una rápida reforma. Es necesa-
rio colocar la producción agríco-
la sobre otra base, hay que pro-
ducir más piensos y cereales pa-
nificables y menos hierba. ^Y có-
mo se consigue esto?, se pregun-
ta. Con la propuesta que hizo al
Pleno, y que éste aprobó, natu-
ralmente. La cosa es sencilla: se
constituyen nuevos organisrnos
-^más burocracia? (1)- que vi-
gilen y dirijan la producción
agrícola

No debe volver a ocur•rir que
la producción esté de hecho y
dicho en el papel. Los Comités
de "dirección y administración"
deben dirigir la producción en
das las Repúblicas soviéticas, en
todas las regiones y distritos, pa-
ra lo cual se les provee de los.
técnicos adecuados. También de-
be aumentarse el número de las
máquinas agrícolas y fomentar
la mecanización.

Como vemos, el nuevo progra-
ma agrario de Krustchev consis-
te en una reorganización a favor
de la dirección local de la pro-
ducción. En su primer discurso
criticó duramente el trabajo,

(1^ ^^tuí nos recuerda a los céle-
t^res Comités de Condado de Inglate-
rra, tan ^•fFCtivoti. Ohscrva^•i(m rlel
autor.

hasta ahora, del Ministerio de
Agricultura y dijo que este or-
ganismo tenía una estructura
anticuada. que correspondía al
año 1894. El Ministerio -afir-
mó- se dedica a trabajos buro-
cráticos y produce enormes can-
tidades de instrucciones, infor-
mes y planes, y añadió: "Las exi-
gencias que se demandan a la
agricultura se han cambiado
profundamente. Ahora no ha-
blamos de un tanto por ciento
de aumento de producción de
cereales, carne y leche. No ne-
cesitamos palabras vacías sobre
el problema cereal, sino precisa-
mente los cereales y otros pro-
ductos. No necesitamos ninguna
acrobacia de cifras sobre la re-
solución del problema cereal, si-
no un real cambio de la situa-
ción y la seguridad del aprovisio-
namiento del país. En plazo cor-
to debe duplicarse y triplicarse
la producción de los principales
productos agrícolas. Si no resol-
vemos este problema, colocare-
mos al país en condiciones difi-
cilísimas y ocasionaremos gran-
des perjuicios a la cuestión de la
construcción del comunistno."

Habrá que esperar, natural-
mente, a ver en qué forma el
nuevo programa agrario y la in-

flación de funcionarios "dirigen-
tes y administradores" pueden
contribuir a mejorar la situa-
ción.

Ya se ha experimentado con
la descentralización que institu-
yó Krustchev en 1957, y a la que
casi hubo que renunciar. Después
del descubrimiento del "grupo
enemigo del partido" (Molotov y
demás) se suprimieron casi to-
dos los "ministerios técnicos" y
sus funciones pasaron a los
"Consejos económicos", a los que
se dieron grandes facultades ,y
responsabilidades.

En primavera de 1960 había en
total 105 "Consejos", y según
Pravda, en ellos, además de des-
ventajas burocráticas, se presen-
taba la tendencia a hacer una
economía propia, sin tener en
cuenta las necesidades de los de-
más y de los medios pecuniarios
del Estado. Así aparecieron roza-
mientos y conflictos entre estos
Comités y los planificadores. Es-
to dió lugar a que el ministro
presidente limitara las faculta-
des de los Comités, aun cuando
en parte retrasaran su propia
obra.

^Qué saldrá de la nueva rcfor-
ma? A lo mejor más caballeros
con barba.-Pxovrnus.

La sobrealimentación de las terne^as
Bajo el patrocinio del "Dan-

marks Jerseyforming" se han
realizado en Dinamarca una se-
rie de experiencias con vacas de
la raza Jersey, que han durado
desde 1948 a 1956, y de las cua-
les da cuenta "La Revue de 1'Ele-
vage". Esta larga serie de ex-
periencias tenía por objeto com-
parar los efectos de tres ni-
veles diferentes de alitnentación
sobre otros tantos grupos de va-
cas en cuanto a la producción de
las mismas. Por el interés que
las c o n c 1 u s i ones establecidas
pueden tener para nuestros ga-
naderos darnos a continuación
un breve resumen de las mis-
mas.

Las vacas sobrealimentadas
en el período de crecimiento, y
particularmente durante su pri-
mer año de vida, no mejoraron
su produccíón lechera con res-
pecto a las demás, y, lo que es
peor, estas vacas sobrealimenta-

das presentaron un más alto
porcentaje de esterilidad, abor-
tos y otras enfermedades.

Por el contrario, las vacas so-
metidas a niveles alimenticios
por debajo de lo normal durante
su crecimiento, se recuperaron
alcanzando los niveles corrien-
tes de producción lechera, por
medio de una ración suplemen-
taria que daba los mejores re-
sultados suministrándola a lo
largo de los tres o cuatro últi-
mos meses de gestación. Se
aconsejaba dar diariamente un
suplemento de 0,5 unidades fo-
rrajeras en los siete primeros
meses, de 0,80 unidades forra-
jeras durante el octavo mes de
gestación y 1,6 unidades forra-
jeras en el noveno.

Experiencias realizadas en
Suiza sobre el mismo particular
han corroborado los resultados
producto de estas experiencias
danesas.-M. Ll. C.
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Impresiones alemanas del
Smithfield-Show

La reunión de este año de fa-
bricantes de maquinaria agrícola
y tractores en el restringido pero
^nuy tradicional pabellón de Earls
Court, en el corazón de la capital
del Támesis, apuntcí muy pocas
ideas y máquinas nuevas que pue-
dan dar indicaciones para el futu-
ro.. Lo existente no era allí siquie-
ra tan rico en conclusiones como
lo falta en concepciones, que en
vista de la posición de la agricul-
tura en el Mercado Común Euro-
peo serían tan importantes.

A1 lado de los Fabricantes britá-
nicos palideció la oferta continen-
tal, la cual, sobre todo la industria
alemana y también la escandina-
va, se acentuaban. De los demás
países del Mercado Común sólo
había representaciones de firmas
aisladas. Por supuesto, el bloque
del Este faltó por completo, ex-
cepto los observadores usuales.

De 1 o presentado sobresalió
primeramente lo expuesto con bri-
llantez, pero científicarnente to-
davía muy envuelto en niebla,
cambio automático para tractores.
de David Brown, Inglaterra, del
cual se dijo que había madurado,
y con ello era la ultimación de
las muchas adiciones hechas. La
demostración de ello tendrá que
ser hecha todavía ; a pesar de todo.
merece ser expuesto, pues David
Brown es una fírma muy seria y
la que va a la cabeza en la cons-
trucción de cambios en Inglaterra,
cuyas pretensiones y comunicados
oficiales son para tomar entera-
mente en serio. El campo de la
aplicación directa de la potencia
del tractor al laboreo del suelo,
todavía débilmente desarrollado.
ha recibido un nuevo impulso.
Una pequeña firma inglesa había
aprovechado una idea antigua y
ha fabricado un nuevo aparato,
después que en este terreno sólo
ofrecían satisfactorias soluciones
las conocidas frases y el arado
«Kombinusn del recientemente fa-
llecido Raussendorf. Sobre la to-
ma de fuerza se le transmite po-
tencia a esta máquina, que toda-
vía se encuentra en el estadio de
ensayos, y se Ileva a través de
4 ó 6 cambios a árboles de trans-

misión, que trabajan verticalmen-
te y se mueven con 100-200 r. p, m.
En cada uno de estos árboles van
tres cuchillas helicoidales punti-
agudas, que trabajan el suelo has-
ta 25 cm de profundidad. El an-
cho de trabajo por cuerpo es de
unos 45 cm, con una potencia ne-
cesaria, como según se dice, de
unos 5 HP por cuerpo, y por su-
puesto sería dudado este último
dato. A pesar de todo, en esta
construcción, en la que como he-
mos dicho el contenido de la idea
no era nuevo., a pesar de su fal-
ta de madurez, parece apropiada
para traer finalmente una soluc-
ción aceptable al problema de la
transmisión directa de la potencia.
Las ventajas más llamativas se re-
fieren a los aperos que laboran
el suelo :

a) En la presencia del movi-
miento giratorio, que cada vez más
y por todas partes parece aceptar-
se como óptimo.

b) A la posibilidad de poder
trabajar también en suelos pedra-
gosos con este aparato.

c) A una buena profundización
en el suelo, con la posibilidad de
trasladar el peso al eje de atrás del
tractor.

Estas dos últimas ventajas no
son ofrecidas, como es sabido, por
las fases muy revolucionadas que
trabajan horizontalmente.

Notable fué la gran oferta de
recogedoras-picadoras, ante 1 a s
cuales descendió la de empaca-
doras. En esto, los escandinavos
estaban enormemente representa-
dos con bajos precios. Se demos-
traba aquí la importancia de esta
técnica de recolección, ya conoci-
da por todas partes, que daba al
ensilaje, especialmente al ensila-
je del maiz, la preponderancia en
los próximos años sobre el cultivo
de remolacha forrajera, muy exi-
gente en mano de obra. Desper-
taron el máximo interés las peque-
ñas y sencillas máquinas, que pue-
den ser acopladas o hasta monta-
das en un tractor de 20-30 HP.
Por desgracía, hay que añadir que
la idea de aplicar estas máquinas
también para ^a preparación de
heno, solamente fué tomada en

cuenta en algunos casos. ^ Pues
quiérr se puede permitir el lujo en
el cultivo del heno de aplicar sólo
para la preparación del mismo una
máquina cuyo coste es de unos
2.500 a 3.000 DM ?

Punto de reunión de las masas
fué sin duda el stand de Massey
Ferguson en medio del gran pa-
bellón, en el cual sólo había po-
cas máquinas, casa que en el mer-
cado británico predomina en un
4^0 por 100, por decir número re-
dondo, en aparatos como tracto
res, cosechadoras, arados, sem-
bradoras y otros. Así que fué en
general también comprensible el
que, el interés estuviese en la
nueva serie de segadoras, de las
cuales fueron presentados los mo-
delos 400 y 500. Funcionalmente,
eran mucho menores, cosa com-
prensible, las diferencias para tan
conocidas marcas como Claas, Cla-
yes, Viking y Gleaner. Pero en
apariencia externa, en disposición
de los controles y en otras carac-
terísticas estos modelos habían
abandonado las formas convencio-
nales. A1 lado de los nuevos mo-
delos MF se presentaban los acre-
ditados modelos de Claas, Clayes
y Ransomes, como el viejo mode-
lo «T» de Ford al lado del nuevo
Fairlane.

La práctica de cincuenta años
con las cosechadoras automotrices
de Tom Carrol, el creador de esta
clase de cosechadoras, t.ambién
tomo parte en estas construccio-
nes sensacionales. Nlás allá se for-
maba el Ilamado «Heupack» de
Massey-Ferguson, objeto de mu-
chos comentarios. la máquina de
hacer en el campo las conocidas
píldoras de heno, los comprimidos
del mismo. Esta fué la primera
máquina de su clase, que se pu-
do ver en Europa. Alcanzan sus
funciones lejos, hacia el Euturo, y
no permite todavía hoy ser esti-
mada en sus repercusiones. Seña-
la únicamente un sentido del des-
arrollo, que llevará a la automa-
tización sobre todo en la alimen-
tación del ganado, un desarrollo
que en Europa por primera vez
ahora poco a poco comienza a ser
comprendido.

La posición reservada en este
terreno se refleja también en la
falta práctica de una oferta de
aparatos y mecanismos apropia-
dos para la mecanización de la
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ganadería. Cierto que se podían
ver algunos tornillos sin fin y
transportadores, en los estands
más pequeños, pero si algo faltcí
en esta exhibición fué la exposi-
ción de la importancia económica
de la nueva técnica de transporte
para el establo y para la granja.

En general, fué notada la apari-
ción de Deutz en el Show, sobre
todo en cuanto a la incorporación
de Fahr y los rumores referentes
a la accesión de una fábrica de
aparatos de laboreo del suelo. Se
nos muestra por primera vez en
la hi^toria de la industria de la ma-
quinaria agrícola alemana la for-
mación del tipo de una sociedad
conocida por ^^Full-Line-Compa'-
nyu, de imitación norteamerica-
na. Además parece seguir actual-
mente la casa FIAT, en Italia, un
mismo camino. lnteresante es que
Deutz era una pura firma de fa-
óricación de motores, para la cual
en principio fué la construcción
de tractores únicamente como un
medio para la colocación de mo-
tores, y ahora rompe hacia la ver-
dadera fabricación de maquinaria
agrícola. Lanz sólo tuvo con ello
un éxito limitado, y parece hoy
también, después de la incorpora-
ción por Deere, no haber encon-
trado una forma promet.edora de
éxitos. El mercado alemán no es
suficientemente grande para jus-
tiñcar y garantizar las existencia
de ^ma nueva Full-Line-Company.
A este tipo de compañías perte-
necen también, para la amplitud
de ventas, una exportación, y, so-
bre todo, la disposición de estar
activamente en el extranjero con
talleres de acabado o de montaje

y organizaciones de ventas pro-
pias. A esta tarea pertenecen, an-
te todo, el conocimiento y los hom-
bres que tienen que hacerla y rea-
lizarla, y de éstos hay en Alema-
nia prácticamer^te tantos como
ninguno.

Esto es el secreto de 11^lassey
Ferguson, de F•ord y de Internatio-
nal, cuya red internacional condujo
a la creación de una serie de espe-
cialistas también internacionales,
que hoy permite cualquier otra ex-
pansión. Y todavía otro hándicap
existe para las firmas europeas :
Construyen para Europa en pri-
mer iugar, pero sus concepciones
para máquinas no sirven o son in-
suficientes en muchos mercados
del mundo. Para Deutz, además,
hay que añadir que la refrigeración
por aire, internacionalmente tro-
pieza con muchas resistencias jus-
tificadas o no, sobre todo, allí
donde se trata de el empleo en cli-
mas extremos.

A1 lado de estas apariciones ha-
bía todavía las muchas correccio-
nes y mejoras pequeñas poco vi-
sibles, const.rucciones en los pe-
queños estands de la planta alta,
como hay en todas la5 exposicio-
nes, y en cada mirada se maravi-
llaba uno de cómo pueden man-
tener en vida estas pequeñas fir-
mas. ^' a pesar de todo, es:os
estands serán a menudo células
gérmenes de muchas ideas nuevas
y concepciones. Su existencia di-
ferencia al mundo libre de aquel
dirigido, a modo de robot, sin con-
venciones e ideas, y en general
só:o poseedor de una técnica imi-
tadora, el mundo rojo.-J. A. \'.

la cosecha de 1961, en Holanda
La Oficina Central de Estadís-

tica de Ho^landa ha dado a co-
nocer las siguientes cifras, ba-
sadas en los resultados provisio-
nales del censo agrícola de 1961:

La superficie total dedicada a
los cultivos de cereales (520.800
hectáreas) ha experimentado un
aumento de más de 9.000 hectá-
reas (casi al 2 por 100) en com-
paración con la temporada pre-
cedente.

En el trigo se aprecia un mar-

cado desplazamiento del trigo de
invierno por el de verano, con-
secuencia, principalmente, d e
1 a s condiciones climatológicas.
Frente a una disminución de la
superficie de trigo de invierno
de 48.000 hectáreas, existe un in-
cremento de la del de verano de
43.000 hectáreas. El resultado es,
por tanto, una disminución de
5.000 hectáreas (4 por 100), que-
dando en 122.600.

Las cultivos de centeno ocu-

paron 119.400 hect^áreas; e n
comparación con el año^ prece-
dente, esto representa una baja
de 34.000 hectáreas, o sea un ^2
por 100.

La superficie destinada a la
c e b a d a muestra considerable
elevación; alcanzó la cifra de
102.400 hectáreas, de las que co-
rresponden 95.000 a la cebada
de verano, que registra un au-
mento total de 36.000 hect,áreas
(61 por 100).

La superficie dedicada a la
avena aumentó en 8.000 hectá-
rea^s, llegando^ a una cifra totul
de 123.000 hectáreas.

Para cultivos de mezclas dc
cereales la superficie fué de hec-
táreas 52.700, es decir, 7.000 hec-
táreas (16 p^or 100) más que e:z
1960. Año tras año se viene re-
gistrando un aumento en la st:-
perficie dedicada a estos culti-
vOS.

De leguminosas se sembraro^i
35.000 hectáreas, o sean 4.800 (1'?
por 100) menos que en 1960. De
guisantes de verdeo, en sus dis-
tintas variedades, se sembraron
5.700 hectáreas menos.

Fueron sembradas casi 4.000
hectáreas de colza, o sea, 960
hectáreas más que el año prece-
dente; casi el 90 por 100 corres-
ponde al nuevo Polder Flevoland
Oriental.

Aumentó la superficie dedica-
da a la alcaravea, llegando a las
4.120 hectáreas (1.950 hectáreas
en la temporada anterioa•) ; tam-
bién el alpiste experimentó un
incremento de 166 hectáreas, lle-
gando a las 1.080 hectáreas.

Por el contrario, la semilla de
adormidera bajó de 2.180 a 450
hectáreas, y la superficie dedica-
da al lino de 24.200 a 21.600 hec-
táreas.

Las patatas para consumo su-
frieron una reducción del 17 por
100, quedando en 80.500 hectá-
reas, reducción que, de acuerdo
con las clases de tierras, es: tie-
rras arcillosas, 5.880 hectáreas
(11 por 100); tierras arenosas y
turbosas, más de 11.000 (26 por
100).

De remolacha azucarera se
cultivaron 84.800 hectáreas fren-
te a 92.700 cultivadas en 1960,
lo que representa una baja del
8,5 por 100.
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la actividad económica y la demanda de
productos agrícolas

En el interesante estudio pu-
blicado por la l^'.A.O. sobre el
estado mundial de la agricul-
tura y la alimentación se hacen
unas atinadas consideraciones
sobre la demanda de productos
agrícolas y la actividad econó-
mica mundial.

l^as tendencias recientes de
la actividad económica en Amé-
r•ica del Norte han sido suma-
mente diversas de las que re-
gistraron casi todos los demás
países industrializados. En 1960
las dos economías nacionales de
aquella región propendían a es-
tancarse, o a un moderado re-
traimiento económico; en cam-
bio, en la mayoría de los países
de Europa Occidental, así como
en Japón, la actividad econó-
mica continuaba extendiéndose
rápidamente. Sin embargo, en
el primer semestre de 1961, pa-
r•ece que el retraimiento econó-
mico estadounidense ha llegado
a su término, al paso que, en
algunos países europeos, la ex-
pansión económica parece que
empieza a perder velocidad.

En los Estados Unidos, el
producto nacional bruto en 1960
no superó más que en un 3 por
100 (a precios constantes) al de
1959, año éste en que se había
recuperado a razón del 7 por
100. La producción industrial,
que después del retraimiento
económico de 1957-58 había su-
bido en 1959 el 14 por 100, fué
decayendo gradualmente e n
1960 hasta tocar fondo en el
primer trimestre de 1961, en un
7 por 100 menos, aproximada-
mente, que la del año anterior.
En abril y mayo de 1961, volvió
a subir. A pesar de la singular
gravedad de la desocupación
(casi el 7 por 100, en marzo de
1961), los ingresos personales
no han cesado de subir, gracias
a las medidas de emergencia
adoptadas, y se han mantenido
los gastos de los consumidores,
que permanecían invariables ya
desde el primer trimestre de
1960. En Canadá, la producción
industrial ha seguido casi es-
tancada desde principios d e

1960, la desocupación ha au-
mentado y la balanza de pagos
se ha visto sometida a cierta
presión. Hasta ahora no hay
indicación alguna de que vaya
a reanudarse la anterior tasa de
expansión económica, pero se
espera que los cambios recién
anunciados en la política eco-
nómica impulsen el desarrollo
industrial y el comercio de ex-
portación.

En Europa Occidental, el au-
ge que siguió al retraimiento
económico de 1957-58 perduró
durante la mayor parte de 1960.
P^l producto total de t.odos los
bienes y servicios en la región
subió el 6 por 100 en 1960, fren-
te al 4,5 por 100 en 1959. La
producción industrial de la Co-
munidad Economíca I?uropea
creció el 12 por 100, llegándose
en Italia nada menos que al 15
por 100, y al 14 por 100 en
1^'rancia. También registró una
rápida expansión en muchos
países de la Asociación Euro-
pea de Librecambio, pero el he-
cho de que no haya habido va-
riaciones en la producción in-
dustrial del Reino Unido desde.
el segundo trimestre de 1960, ni
en Dinamarca desde el primer
trimestre de ese mismo año, li-
mitó el incremento total del gru-
po al 6 por 100. En la última
parte de 1960 y en ]os primeros
rneses de 1961 se manifestaron
indicios de una pérdida de velo-
cidad cn el ritmo de expansión
de la Europa Occidental. En
ciertos países esta circunstan-
cia era reflej^ de políticas ende-
rezadas a reducir la demanda
nacional para disminuir la pre-
sión sobre la balanza de pagos.
Tarnbién la demanda de expor-
tación estaba nivelándose, y en
varios países hubo crecientes es-
caseces de mano de obra y ele-
vadas tasas de aprovechamiento
de la capacidad industrial en
ciertos ramos de la producción.
L;n el Japón, la prodncción in-
dustrial, que había aumentado
ya en casi la cuarta parte en
1959, volvió a subir otro 25 por
100 en 1960, y continuaba cre-

ciendo rápidamente en la pri-
mera mitad de 1961.

llebido sobre todo a estas ten-
dencias de los países industria-
lizados, la rápida expansión que
acusaba el comercio mundial
desde fines del anterior retrai-
miento económico se fué nive-
lando en la segunda mitad de
1960. No obstante, la cifra to-
tal del año entero arrojó un pro-
medio superior en el 10 por 100,
poco más o menos, al de 1959
y 1957. El valor de las impor-
taciones a los Estados Unidos
decayó en 1960, debido a la re-
ducción en las cantidades de
ciertas materias primas y al me-
nor volumen de las adquisicio-
nes de ciertos productos manu-
facturados. En la Europa Occi-
dental, el valor de las importa-
ciones, que había aumentado
más de la quinta parte entre el
primer semestre de 1959 y el
primer semestre de 1960, sólo
aumentó ligeramente del prime-
ro al segundo semestre de 1960.

De esa disminución en el cre-
cimiento de las importaciones,
los que más se resistieron fuer^n
los países productores prima-
rios, cuyas exportaciones retru-
cedieron algo entre el primero
y el segundo semestre de 19EiU.
Como al mismo tiempo sus im-
portaciones se mantenían al ele-
vado nivel conseguido en la pri-
mera mitad del año, muchos de
esos países experimentaron di-
ficultades de balanza de pagos.
En Australia, Nueva Zelanda y
Africa del Sur, la expansión
de las importaciones fué causa
principal de un déficit en la ba-
lanza de comercio, y en Africa
del Sur hubo también una cuan-
tiosa salida neta del capital del
país. Por lo que se refiere a los
países productores primar i o s
poco desarrollados, las reduc-
ciones en las reservas de oru
y de divisas fueron particular-
mente generales en América
latina. Los países subdesarrolla-
dos del área de la libra esterli-
na en conjunto superaron la si-
tuación en mejores condiciones,
aunque las reservas de divisas
de la India registraron un brus-
co descenso, sobre todo en la
primera mitad de 1960.

En los sistemas de pagos de
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algunas de las principales na-
ciones comerciales se ha puesto
de rnanifiesto un c:onsiderable
desequilibrio. P.n los Cst,ados
LTnidos, que han sufrido gran-
des l^érdidas de oro, la presión
resultante en favor de la res-
tricción a las importaciones, o
la limit.ación de la ayuda al ex-
tranjero, se ha resistido con
buen éxito; pero consideracio-
nes de balanza de pagos amino-
raron el posible alcance de las
medidas tomadas para combatir
el retraimiento económico, lo
que tal vez haya retardado 0
hecho más lenta la recupera-
ción. Entxe otras repercusiones
de los problemas de balanza de
1^agos tenemos las modestas re-
valuaciones del marco alemán
y el florín holandés, así como
una renovada insistencia en la
necesidad de ampliar el grupo
de los países que prestan ayuda
(inanciei•a a las regiones sub-
Ĵlesarrolladas del mundo. En el
fteino IJnido, la afluencia de
fondos a corto plazo disimuló
el efecto que tuvo el brusco
aumento de las importaciones
sobre la balanza de pagos en
19GU, aumento que nu se corres-
pondió con ninguna expansión
e q u i v a lente de las exporta-
ciones.

A1 igual que sucedió con el
retraimiento económico de 1957-
5S, la pérdida de velocidad en el
crecimiento de la actividad eco-
nómica parece haber influído
poco en la demanda de alimen-
tos. Los índices disponibles de
las ventas de alimentos al por
menor no revelan ninguna debi-
litación apreciable en la tasa del
incrc^mento, y, en general, la de-
manda de importación de los
alirnentos ha permanecido vi-
gorosa. Sin embargo, la pérdida
de velocidad en la expansión ha
Cenido repercusiones considera-
bles en el volumen de la deman-
da de ^^arias inaterias primas de
origen agricola y de ciertos pru-
duct^s forestales.

En América del Norte, la dis-
niinución de actividades en la
fabricación de automóviles oca-
sionó un descenso en la deman-
da total de caucho en 1960, al
mismo tiempo que las nuevas

irrupciones del producto sinté-
tico acentuaban su efecto sobre
el consumo del caucho natural.
En la mayoría de los países
de Europa Occidental, pese al
aumento del consumo total de
caucho en 1960, por lo general,
decayó o se mantuvo estaciona-
rio el de caucho natural. Tam-
bién la deinanda estadouniden-
se de henequén corriente decayó
con brusquedad, al disminuir la
fabricación de vehículos auto-
móviles, al paso que se resen-
tían también las compras de
abacá por el descenso de la de-
nlanda de cuerdas industriales.
I.a dcmanda de lana disminuyó
en los Estados Unidos, Canadá
y el Reino Unido en 1960 ; pero,
en cambio, el consumo aumentó
considerablemente en Japón y
en los países de la CEI:. Por lo
que respecta al algodón, parece
que la demanda se ha manteni-
do en general bien, aunque en
1960/61 es probable que el con-
^umo de los Estados Unidos sea
inferior al de 1959/GO en un 10
por 100.

Por lo que se refiere a los
productos forestales, también
las reducciones que e^perimen-

Tensor para alambre de fabrica-
cion casera

Los tensores que se intercalan

en las alambradas tienen la ven-

taja de que no lray que cortar el

alambre. El modelo adjunto, to-

mado de la revista alemana nFro-

hes Schaffen», nos ha parecido

interesante por poder hacerlo

cualquier persona irrañosa o el

herrero del pueblo.

El material es una chapa de

acero o metal de la necesaria re-

sistencia. Sus esquinas llevan unas

muescas para sujetar el alambre

una vez tenso y que no se afloje.

Van algo dobladas. Mas l^acia el

centro se recortan y doblan clos

lengiietas para enrollar el alam-

bre, y por la otra cara de la chapa

se recortan y doblan otras dos

tnás cortas para meter la palaiica

tó la demanda correspondieron,
sobre todo, a los Estados Uni-
dos, donde el general afloja-
miento de las actividades de edi-
ficación produjo un efecto des-
favorable en el mercado de la
madera y provocó una caída de
^1 por 100 en la producción dc:
madera aserrada de 19G0.

En general, la c•onstrucción
mantuvo un alto nivel en Euro-
pa Ocidental en el año 1960,
aunque la rápida expansión de
1959 en los ramos de la edifica-
ción perdió algo de su fuerza.
También en h^uropa Occidental
hubo una activa demanda de
muebles y, por consiguiente, de
maderas duras. La demanda de
materiales para envases de ma-
dera aumentó todavía más en
[^,uropa, pero en América del
N o r t e prosiguió tendiendo a
prescindir de la madera aserra-
da para los envases o la manu-
factura de muebles. En Europa
occidental, la creciente y rápida
popularidad de las tiendas de
alimentos en que el cliente se
sirve a sí mismo, ha contribuí-
do a sostener el ascenso en la
demanda de papel y cartón para
envases.

que figura de trazos en el dibujo

y poder girar el conjunto hasta la
tensión deseada, sujetando el ca-

ble entonces en las muescas de las

esquinas. E1 dibujo es tan claro

que no creemos precisa más ex-

plicación.
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POR TIERRAS MANC^EOAS

En el mayo florido y hermoso
se informa de los campos man-
chegos, sus cosechas, los queha-
ceres y las perspectivas de sus
siembras y viñedos, y de lo más
saliente de cuanto ocurre por es-
tas tierras cervantinas.

Como de la máxima actualidad
comentaremos el aspecto cerea-
lista, en el que no es todo bue-
no, muy en contra de nuestros
mejores deseos e intenciones.
Los cebadales no están todo lo
satisfactorios que hubiera sido
de esperar a estas alturas y con
las abundantes lluvias que han
caído. No ha sido el mes de abril
muy generoso con el labrador.
Cayó mucha agua, pero con mu-
cho frío, y del pugilato ha ven-
cido este último. Ha causado mu-
cho daño; mucho más del que
los labradores pensaron en aque-
llos momentos de incertidum-
bre. Creyeron sería una cosa pa-
sajera, pero sí, sí; ahora se apre-
cian los enormes daños causa-
dos. Porque humedad no les fal-
tó, y, sin embargo, no crecen.
Sólo suben los padres, en donde
suben, pues otras se han queda-
do ratoneras, aunque muy uni-
formes. Qué pena da ver algu-
nos parajes de esta Mancha in-
mensa. Y menos mal que el da-
ño, según las noticias que se
van recibiendo, no ha sido por
todo en iguales proporciones.
Hay paraj es hacia el campo de
Montiel que se han salvado por
ser cebadas más tardías, y aun
dentro de las zonas más afecta-
das, que son el resto de esta pla-
nicie, se encuentran cebadas vis-
tosas que rendirán bien. Pero
esto es poco ; abunda lo malo.

Este terreno de la Mancha es
muy delicado, o la climatología
abusa de sus cualidades. Fríos
fuertes y calores tórridos; todo
azota a sus plantaciones. Las ex-
cesivas aguas caídas no han be-
neflciado al agro, antes al con-

trario, han lavado las tierras de
los fertilizantes que con tanto
interés tiraran sus dueños, y las
ha dejado sin este auxilio tan
imprescindible para resistir los
períodos fríos. Todo se lo llevó la
corriente y quedaron propicios
para que los hielos, aunque no
muy abundantes, hicieran lo
suyo.

Ha s i d o un año de prue-
ba para los terrenos tan diver-
sos que la región presenta, y
aquéllos, fuertes, de tierras os-
curas, se llevarán el premio. Los
terrenillos de Campillo, y otros
similares hasta la confluencia de
las provincias de Córdoba y Ba-
dajoz, están semianulados y po-
ca cebada podrán aportar al
mercado nacional. Los trigos, co-
mo más resistentes, no han su-
frido en igual medida; pero lo
que sí puede asegurarse es que
será un año monstruo de legu-
minosas, pues aunque todo el ce-
real está granando a placer, por-
que las temperaturas son fres-
quitas y favorecen la grana, lo
que saldrá más beneficiado va a
ser la gente menuda -como se
dice en el argot campero-, es
decir, los yeros, chícharos, len-
tejas, almortas, etc., de lo que,
si Dios lo permite, habrá una
verdadera invasión.

Mientras sí, mientras no, se
siega o no se siega, el mercado
de los cereales está muy desani-
mado, y sus cotizaciones no re-
flejan el verdadero estado del
campo manchego. Las importa-
ciones masivas de cebadas exóti-
cas han servido de freno duran-
te todo el año para que sus pre-
cios en origen español estuvie-
ran sostenidos, y si cabe, siem-
pre tendentes a la baja. Este pro-
cedimiento expeditivo-patriótico
regula a la perfección el merca-
do, evitando excesivas alzas; pe-
ro el labrador se lamenta de que
sus productos no tengan el apo-

yo debido y sean considerados
como la herrumbre de la produc-
tividad nacional. Ellos dicen, con
el general sentimiento, que cual-
quier rama de esa productivi-
dad encuentra siempre atenció:n
a sus demandas, y ponen por
ejemplo, entre otros muchos, el
caso de la merluza, que se vende^
a 80 pesetas kilo en el mercado
porque esos organismos regido-
res de la pesca no pueden con-
cebir pérdidas para los asocia-
dos. Sin embargo, en el campo
cabe todo; pero con un predo-
minio de las pérdidas sobre las
ganancias que es de verdadera
antología, y siempre, siempre,
con esa abstención absoluta del
favor, muchas veces merecido y
poco atendido, pues el ejemplo
lo vamos a tener en la campa-
ña que empieza ; si no hay ceba-
da -porque va a ser muy corta
la cosecha-, no se espera pro-
tección de ningún tipo. Siempre
irá el perjuicio por delante, por-
que los precios que existan en
el inercado, por buenos que sean,
siempre serán insuficientes para
enjugar las pérdidas habidas por
cosecha corta, máxime cuando
se procederá inmediatamente a
la importación para neutralizar
esa posible alza, que no es de ex-
trañar se produzca. Mal año,
pues, para estos hoinbres del
campo. Las cotizaciones del mer-
cado cerealista son las síguien-
tes: Cebada, 3,50 kilo; avenas,
3,20 ; centeno, 3,60 ; maíz, 4,60 ;
yeros, 4,40; chicharos, 4,75; ha-
bas, 6,75, desconociéndose las
perspectivas que puedan ofrecer
las cotizaciones para la nueva
campaña sobre la base de encon-
trarse virtualmente agotadas las
existencias cerealistas de la pa-
sada campaña. Veremos cómo
es el arranque.

Dentro de estos inconvenien-
tes, que pueden encontrar solu-
ción cuando se traten con bue-
na fe, es indudablc que cl cam-
po manchego inicia una fase de
humanización muy estimable por
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lo que de urgencia representaba.
Nos agrada informar a este res-
pecto de que se van conociendo

detalles muy favorables a esta

causa. El sentido empresarial
humano, cristiano y de corrien-

tes modernas, va abriendo hue-
co en estas costumbres y usos
campesinos, que es como una in-
novación, un nuevo estilo en el
trato de gentes que tienden a hu-
manizar la convivencia de em-

presarios y obreros. En las quin-
terías ya se podrá vivir sin sen-
tir ni añorar las comodidades

de los núcleos urbanos. Ya exis-
ten flncas en la Mancha que han
avanzado extraordinariamente

en el aspecto social como nun-
ca hubiera podido soñarse, y es
porque de todos los tiempos no
se intentó poner en e j ecución
estas modernas técnicas que, a
la larga, se transformarían en
convenientes para todos. Este

carácter manchego había sido
siempre así, porque la idiosin-
crasia no daba de sí más, a pe-
sar de que en toda época hu-
biera gente buena, pero q u e
eran, en primer lugar, poco da-
dos a transformaciones del cos-
tumbrismo, y, además, porque
interpretaban la vida de otra
forma y no entraba en su cono-
cimiento esa flexibilidad que en
las estructuras de los negocios
modernos se imponen, por el
más elevado nivel cultural de
unos y otros, y a la evolución
que todos los negocios, pero muy
especialmente la agricultura, ha
experimentado en estos últimos
años.

Pasamos ahora al sector de
vitivinicultura para poner en co-
nocimiento de los lectores que
no salgan mucho al campo, que
el viñedo lleva, aunque con re-
traso de una quincena cuando
menos, su marcha normal. El
desarrollo de la vegetación y fru-
to de la cepa lleva su paso len-
to y progresivo, pintando una
cosecha buena. Los racimos ya
están de a cuarta -como se di-
ce en ese argot- y muestran un
fruto sano y prometedor, porque

se sabe que tienen las cepas hu-
medades para todo lo que queda
de campaña. Ahora sólo falta
que los imponderables, esos im-
ponderables tan propensos a dar

al traste con una cosecha, no se
encarguen de trastornar todo lo
que de bueno tiene este presagio
de abundancia vitícola. Los ra-
cimos van tomando cuerpo, y ya
están destallicando antes que los
brotes se pongan duros y se im-
ponga el empleo del tranchete,
que puede hacer daño más que
beneflcios. Las mujeres son las
encargadas de realizar estos me-
nesteres suaves y cundideros, con
esa pericia que les caracteriza
por mujeres hábiles y experi-
mentadas.

E1 fruto que traen las cepas
es por completo normal, en
cuanto a cantidad, esperándose
que la calidad supere al pasado
año, precisamente porque ha
disfrutado de mayores humeda-
des, y se espera una mejor fruc-
tiflcación y sazonado que se con-
cierta en mosto sano y con ma-
yores graduaciones. A este res-
pecto quedará mucho que decir,
en un futuro próximo, cuando
pertenezcamos, cuando esto sea,
al Mercado Común Europeo. En-
tonces habrá que cuidar con to-
do mimo la cuestíón del grado,
porque estos vinos de la Man-
cha son de los que disfrutan de
mayores graduaciones de Espa-
ña, y habrá que acomodarlos a
las necesidades e imposiciones
del consumidor europeo, q u e
gusta vinos más flojitos, de al-
rededor de los 10-11 grados, pe-
ro que no es problema para los
vinicultores por encontrarse ca-
pacitados para toda clase de
elaboraciones, como ya lo vienen
demostrando.

La faz que presenta el merca-
do vinícola es, ni más ni menos,
que marcar la tónica que ya to-
da la campaña viene producién-
dose. Dentro de estas caracte-
rísticas, y en estos momentos de
escribir -20 mayo 1962-, reina
la calma operatoria, acusándose
una muy marcada fiojeda.d. El
comercio exportador compra po-
co porque tiene existencias, y si
lo hace, por eso de ir reponien-
do lo que vende, lo hace muy al
día y con mucho tacto, porque
tiene algo de "respeto" a lo que
pinten las cepas. También está
expectante ante las bajas tem-
peraturas que se están sufrien-

do en la Mancha, y que han lle-
gado hasta los tres grados cen-
tígrados. Por esta circunstancia
se ha robustecido algo el mer-
cado, que se encontraba en des-
ánimo, y nuevamente se han vis-
to ondear las 25 pesetas hecto-
grado para vinos perfectos, aun-
que en esto de los precios exis-
ta y haya existido de siempre
alguna diferencia por plazas ela-
boradoras, pues por clase de
uva, y por sistemas de elabora-
ción, hay unas que lo hacen me-
jor que otras, y se cotizan en el
mercado mejor unos vinos que
otros.

El vino está estabilizado. No
se teme baja, aunque en alza
pueda ocurrir muy poca cosa.
Existe el peligro d e 1 mildiu,
siempre gravitando sobre el vi-
ticultor, y parece ser que se ve
algo de oruga, la Piral, técnica-
mente hablando, y ya se están
tomando todas las precauciones
de fumigaciones y espolvoreos
para prevenirlo ahora que las
cepas tienen poca vegetación y
es de mayor eflcacia el trata-
miento si es que no llueve.

La propiedad tenedora de vi-
nos se muestra muy reticente a
vender sus productos, y es que
si nos molestamos en observar
el panorama, veremos que el vi-
no que va quedando está en bue- .
nas manos, de buenas disponi-
bilidades económicas, y que no
lo ha de soltar mientras no le
guste el precio del día. Así están
las cosas en la Mancha, y poco
han de variar hasta que se co-
jan las nuevas uvas.

"El caso de los Alcoholes Ví-
nicos", como muy bien se podría
denominar esta faceta de la ac-
tividad industrial, es un caso
perdido. Parece ser como si hu-
biera interés en que desaparecie-
ra este sector, si se tiene en
cuenta que con flemas a 22 pe-
setas no se puede elaborar alco-
hol de 96-97 grados, para que
resulte a las 26,50 estatuídas. Lo
lógico serían las 28,50 prometi-
das, y entonces existirían los be-
neficios normales de elaboración,
pues a las 26,50 se le pone dine-
ro, y si se vende a algo más, tam-
bién se pierde. ; Vaya "caso" !; Y
nadie se preocupa de ayudarles!
Qué pena.-Melchor Díaz-Pi^aés.
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EI fertilizante fos^otado reconocido por
todos los Agricultores co^no de gwn
rordimiento y comprobada vtilidad.
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Resumen de la situación de campos y cosechas
(Redactado y publicado por e) Servicio de Estadística del Ministerio de Agricultura)

La inestabilidad atmosféri c a
ha sido la nota más destacada
del mes de abril, en cuyos prime-
ros días se originó un sistema
frontal de aire húmedo, c o n
vientos racheados del Oeste, muy
intensos, que penetró por el At-
lántico y dió origen a una serie
de precipitaciones en la mitad
Norte de la Península y en Ex-
tremadura.

Nuevos frentes de aire húme-
do, procedentes del Norte y del
Oeste, dieron lugar más adelante
a núcleos tormentosos, con llu-
vias en la mital septentrional y
nieves en los diversos puntos de
la cuenca del Duero y sistemas
montañosos. Todo ello en los
primeros días de la Semana San-
ta, a pesar de lo tarde que caía
este año. En Avila y León los cu-
vados interumpieron las labores
durante varios días. También en
Burgos y Coruña, por lluvía, en
la primera semana hubo que sus-
pender las labores.

Hasta final de abril continuó e
tiempo inestable y lluvioso. Las
precipitaciones más abundantes
se registraron en la región Cen-
tral y en Andalucía.

Las temperaturas fueron sua-
ves hasta mediados de mes. En-
tre los días 15 al 19 el termóme-
tro bajó ligeramente, para vol-
ver luego a la misma tónica de
las dos primeras semanas. Con
31^ alcanzó Alicante la máxima
temperatura de mes el día 29,
mientras la mínima se registra-
ba el 18 en Soria, con 5° bajo
cero.

En la primera quincena, los
observatorios q u e registraron
más lluvia fueron: Vitoria (con
62 mm), Santiago (57), Igueldo
(49), Punta Galea (45), Pamplo-
na (46 y Vigo (41). En Madrid.
como término de comparación,
se recogió un milímetro, y no llo-
vió absolutamente nada en Sevi-
lla, Córdoba, J a é n, Granada,
Huelva, Tarifa, Málaga, Los Ro-
deos, Tenerife, Badajoz y Ge-
rona.

En la segunda quincena, los
seis observatorios que recogieron

más lluvia fueron: Córdoba (147
milímetros), Navacerrada (127),
Soria (97), Sevilla (89), Ciudad
Real (82) y Madrid (79). Los seis
observatorios que recogieron me-
nos lluvia fueron Ponferrada (9),
Tenerife y Mallorca (10), Zara-
goza (14), Badajoz (8) e Ibiza (3).

El día 30 de abril fué muy llu-
vioso, y el primero de mayo frío
y desapacible, pero inmediata-
mente cambió la decoración, ,y
los once días que van transcurri-
dos hasta el momento de redac-
tar estas notas han sido de un
tiempo soleado y magnífico, con
temperaturas agradables, excep-
to en tres o cuatro días que fue-
ron un tanto exageradas y con
ambiente tormentoso que se di-
sipó sin lluvias. Como abril se
portó bien y mayo ha empezado
bajo inmejorables auspicios, el
campo mejora de día en día.

C^iEREALE5 Y LEGUMBRES

El tiempo, húmedo en abril y
despejado en mayo, ha favore-
cido en general el desarrollo de
los cereales y legumbres de oto-
ño en la mayoría de las regiones
espafiolas. Con relación al mes
de marzo, en abril se experimen-
tó una mejoría respecto al esta-
do de la vegetación, al que tam-
bién han contribuído en gran
parte las aplicaciones de abonos
nitrogenados.

En los campos de Castilla la
Vieja, y en parte de Castilla la
Nueva, el frío y la humedad ex-
cesiva han afectado, aunque no
de una manera definitiva, a la
cebada, manteniendo el retraso
vegetativo del trigo. Lo mismo
puede decirse del litoral cantá-
brico y de Galicia, si bien estas
últimas zonas se han recuperado
de los anteriores encharcamien-
tos producidos por las intensas
lluvias de marzo.

Las siembras de los secanos de
Levante, Aragón y Cataluña se
han visto beneficadas por las llu-
vias recogidas. En Aragón se ha
notado la desecación de la capa
superficial del terreno.

Las siembras de trigo comen-
zaron a espigar en el mes de
abril en Andalucía: de forma
desigual, en la parte occidental,
y con buenas perspectivas, en la
parte oriental. En conjunto, el
75 por 100 del área triguera ve-
geta con normalidad. No ha su-
cedido lo mismo con la cebada,
a la que ha perjudicado, en los
campos del Sur, el exceso de hu-
m ed ad.

Podemos asegurar que, c o n
respecto al afio pasado, se pre-
sentan mejores las siembras de
cereales y legumbres de otoño en
todas las regiones de España,
con excepción de Logroño y Na-
varra, donde son similares, y de
las provincias Vascongadas, en
donde están algo peor.

Durante el mes de abril se pro-
cedió a la siembra del garbanzo
en Castilla la Nueva y Castilla la
Vieja, región Leonesa, Extrema-
dura y Andalucía occidental. En
esta última región se vió dificul-
tada la siemrba. La nascencia ha
sido buena en general.

La siembra del maíz, en Cas-
lla la Vieja, Extremadura y re-
gión Leonesa, comenzaba al em-
pezar mayo. Prosigue con nor-
malidad en Galicia y Extrema-
dura. En las Vascongadas, Astu-
rias y Santander las operaciones
de siembra de la judía, asociada
al maíz, se han visto interrumpi-
das por las lluvias. También en
Cataluña y Levante comenzó la
siembra de esta legumbre, que
cada vez va teniendo más auge.
En la provincia de Sevilla la nas-
cencia ha sido irregular, en con-
traste con el resto de España, en
donde fué buena.

La cosecha de habas, en An-
dalucía, se presenta superior a la
del año pasado. Es también in-
mejorable el aspecto de esta le-
guminosa en Cataluña. Se pro-
cede a su recolección en Levante,
en algunas de cuyas zonas ya se
ha terminado de hacer dentro
del mes de abril.

En Andalucía oriental es bue-
na la producción de guisantes, y
buenas son también las cotiza-
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ciones. En cambio, la casecha es
deflciente en Castellón, a causa
de las lluvias.

Los planteles de arroz se en-
cuentran atrasados en Levante
y Tarragona, dada la época en
que nos encontramos. El mal
tiempo ha sido la causa de ello.
En algunas zonas ha sido preci-
so llevar a cabo replantaciones.
En Sevilla se procede actual-
mente, con actividad, al tras-
plante de esta gramínea.

Siguiendo nuestra costumbre,
especificaremos que, respecto al
mes anterior, los cereales y le-
gumbres de otoño han mejorado
en Madrid, Cuenca, Soria, Sala-
manca, León, Badajoz, Cádiz,
Huelva, Málaga, Murcia, Alican-
te, Valencia, Tarragona, Lérida,
Teruel, Logroño, Alava, La Coru-
ña y Pontevedra. La variación es
escasa en Toledo, Guadalajara,
Segovia, Avila, Palencia, Cáce-
res, Jaén, Albacete, Granada, Al-
mería, Barcelona, Gerona, Zara-
goza, Logroño, Guipúzcoa, San-
tander, Oviedo y Orense.

Haciendo igual comparación,
para los de primavera, tenemos
signo positivo en León, Badajoz,
Sevilla, Córdoba, Murcia, Alican-
te, Castellón, Lérida y Ponteve-
dra. Unicamente están peor en
Guipúzcoa y Ciudad Real, y sin
variación sensible en Toledo,
Guadalajara, Palencia, Granada,
Valencia, Santander y Lugo.

Respecto al año anterior, por
estas mismas fechas, afortuna-
damente, tenemos signos favo-
rables en Madrid, Toledo, Cuen-
ca, Guadalajara, Soria, Segovia,
Soria, Segovia, Avila, Albacete,
Palencia, León, Salamanca, Cá-
ceres, Badajoz, Huelva, Cá d i z,
Jaén, Granada, Málaga, Murcia,
Alicante, Valencia, Tarragon a ,
Barcelona, Gerona, Lérida, Te-
ruel, Zaragoza, Navarra, Astu-
rias, La Coruña y Orense. Signo
desfavorable, únicamente en Lu-
go, Guipúzcoa y Logroño, y sig-
no igual en Alava, Vizcaya, San-
tander y Pontevedra. Lo anterior
se refiere a los cereales y legum-
bres de otoño. En cuanto a los
de primavera, tenemos m^ejores
perspectivas en Ciudad Real, To-
ledo, Guadalajara, Avida, Palen-

cia, Córdoba, Granada, Murcia,
Alicante, Castellón y Santander.

Peores en Sevilla, León y Madrid,
y casi las mismas en Badajoz,
Valencia, Barcelona, Lérida, Lu-
go y Pontevedra.

V I Ñ E D 0

El viñedo brota bien en Levan-
te, región Leonesa, Castilla la
Nueva, Cataluña, Logroño y Na-
varra. Las condiciones meteoro-
lógicas son mejores que las del
año pasado, aunque en determi-
nadas zonas del Noreste de Es-
paña se haya observado algún
retraso, producido por las bajas
temperaturas. En Castilla la Vie-
j a, Andalucía, Aragón y Galicia
el brote es normal y la cosecha.
se supone que será semsjante a
la del año pasado. Los parrales
presentan muy buen aspecto en
Levante.

En relación con el mes ante-
rior, ha mejorado el viñedo en
Pontevedra, León, Castell ó n y
Alicante, y permanecen igual en
Ciudad Real, Toledo, Guadalaja-
ra, Palencia, Badajo^z, Sevilla,
Barcelona, Gerona, Lérida, Te-
ruel y Orense.

Comparado ahora con el año
anterior, por estas mismas fe-
chas, tenemos signos más en Lé-
rida, Alava, Castellón, Alicante,
Guadalajara y León. Signo igual
en Ciudad Real, Toledo, Palencia,
Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevi-
lla, Barcelona, Gerona, Teruel,
Pontevedra y Orense.

Q L I V A R

Es bueno, en general, el estado
de los olivares a favor de las
condiciones meteorológicas que
nos trajo el mes de abril. Con re-
lación al año pasado, se presen-
tan los olivos con mejores pers-
pectivas en Castilla la Nueva,
Levante, Cataluña y Baleares.
Análogas en Andalucía y Extre-
madura, en la primera de cuyas
regiones se presentan muy vigo-
rosas la brotación y la floración.

Con más detalle diremos que
los olivos han mejorado en Ciu-
dad Real, Toledo, Madrid, Gua-
dalajara, Alava, Castellón, Ba-
leares y Lérida. Y están poco
más o menos lo mismo en Bada-
joz, Sevilla, Jaén, Almería, Ge-
rona, Teruel y Navarra.

Respecto al mes anterior, los

olivares han mejorado en Ciu-
dad Real, Madrid, Jaén, Alican-
te y Castellón. Y están sensible-
mente lo mismo en Teruel, Léri-
da, Gerona, Ahnería, Sevilla, Ba-
dajoz, Toledo y Guadalajara.

En el momento presente con-
tinúan las labores de arado y ca-
va, y se dan tratamientos fito-
sanitarios. En toda España hay
una fuerte invasión de repilo.

1''RUTALES

Es satisfactorio por lo común
el estado de los árboles frutales.
Los fríos que se han registrado
durante el mes de abril han ori-
ginado pérdidas de melocotones
en amplias zonas de Logroño,
perjudicando a los árl,oles de
Castilla la Nueva y de la región
Leonesa. En Salamanca, la ne-
vada del 16 perjudicó a los fru-
tales.

En Galicia ha flnalizado la flo-
ración de los frutales de pepita,
mientras que ha experimentado
un ligero retraso la fructiñca-
ción de los de hueso. Es excelen-
te la muestra del albaricoque en
Levante, y, en cambio, deflcientc
en las islas Baleares y en Ara-
gón. En Zaragoza se perdió el
50 por 100 de la cosecha de al-
baricoque, de almendro en Caspe.
En el resto de la provincia la
pérdida es casi total.

La cosecha de almendra se
presenta muy irregular en algu-
nas zonas de Cataluña ,y Levan-
te. Prosigue, en esta última re-
gión, la recolección de agrios.
Las lluvias intensifícaron las pér-
didas, por destrío, en Castcllón.

El fruto d e las variedades
"Sanguina" y "Verna", afectado
por los fríos de enero y febrero,
las intermitentes lluvias de mar-
zo y la inestabilidad de abril, ha
sido objeto de un abundante des-
trío. En Murcia, el mal tiempo
perjudicó al fruto de la variedad
"Verna", provocando excesi v a
caída del mismo, con la consi-
guiente pérdida de calidad. Es
abundante la floracíón d e los
agrios en Levante, aunque la hu-
medad no ha favorecído en nada
su buen cuaje. En la naranja
"Sanguina" de Valencia los pro-
ductos ascienden al 50 por 100
por la lluvia.

En las islas Canarias, los ren-
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dimientos de la platanera han
disminuído hasta un 30 por 100
con relación a la campaña ante-
rior, por falta de humedad. Las
brisas han hecho desmerecer de
igual manera la c a 1 i d a d del
fruto.

En conjunto, y respecto al mes
anterior, los frutales han mejo-
rado en Madrid, León, Ponteve-
dra, Castellón, Valencia y Ali-
cante. Han empeorado en Cuen-
cia, Murcia y Málaga, y están
igual en Sevilla, Barcelona, Ge-
rona, Tarragona, Lérida, Guipúz-
coa, La Coruña y Palencia.

Respecto al año anterior, no
han variado en La Coruña, Pon-
tevedra, Gerona, Barcelona, Ta-
rragona, Sevilla, Cuenca y Pa-
lencia. Hay peor impresión en
Guipúzcoa, Murcia, Málaga y
Madrid. En cambio, mej o r e s
perspectivas en León, Alicante,
Valencia, Lérida y Castellón.

PATATA

Durante el mes de abril se ha
visto dificultada la plantación de

patata en Asturias, Santander,
Vascongadas y Galicia por las
condiciones meteorológicas des-
favorables. El aumento de tem-
peratura en Castilla la Vieja y
región Leonesa, ha hecho e n
cambio que sea buena la nascen-
cia de este tubérculo en sus tie-
rras. En las islas Baleares, las
Iluvias perjudicaron a las plan-
taciones de patata de exporta-
ción, ya que impidieron los tra-
tamientos antecriptogámicos. En
Ibiza se ha iniciado su arranque;
pero la cosecha viene retrasada
con relación a la época normal.

Se intensifica la recolección de
patata extratemprana, en donde
las condiciones se presentan me-
jores a las del año anterior. En
las islas Canarias la patata de
exportación está dando bajos
rendimientos.

REMOLACHA AZUCARERA

Se ha procedido a la siembra
de remolacha azucarera en las
dos Castillas, región Leonesa y
Aragón. El aumento de tempera-
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tura que se ha registrado duran-
te casi todo el mes de abril ha
beneficiado a las siembras de
Castilla la Vieja y región Leone-
sa, mejorando su nascencia. En
Castilla la Nueva, Cataluña, Ba-
leares y Andalucía occidental son
mejores las condiciones que las
del año pasado; análogas en el
resto de España, y peores en la
región Leonesa. El desbor d a-
miento de algunos ríos originó
daños en la remolacha de Za-
mora.

Siguiendo la pauta acostum-
brada, podemos decir que las
perspectivas remolacheras han
mejorado, respecto al mes ante-
rior, en Madrid, León, Sevilla y
Málaga. Están igual en Guadala-
jara, Soria, Almería, Lérida, Na-
varra y Santander. Respecto al
año anterior, hay mejoría en To-
ledo, Guadalajara, Málaga y Lé-
rida. Empeoramiento en Madrid
y León, y condiciones similares
en Cuenca, Soria, Palencia, Se-

villa, Jaén, Almería, Navarra y

Santander.
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LOS MER(^ADOS DE PATATAS
GENERALIDADES

Continúa la misma tónica del

mes de abril, es decir, precios al-

tos, y, a la vez, aunque parezca

y no sea contradictorio, poca

animación en la demanda, si-

guiendo así una tendencia bien

observable de reducción del con-

sumo anual per capita del tu-

bérculo, que, a pesar de todo, se-

rá un alimento barato. En este

momento, una patata al público

que resulte a 5,00 pesetas el ki-

logramo, sale a 25,00 pesetas el

kilogramo en materia seca, fren-

te a 6,20 la materia seca del tri-

go; pero esto es totalmente una

situación coyuntural que ha de

variar, volviendo a cifras del or-

den de las 3,00 pesetas el kilo-

gramo, lo que de todos modos

va a suponer un casi imposible

empleo de la patata como ali-

mento del ganado, salvo en aque-

lla parte del artículo que, por su

calidad, tamaño, conformación y

defectos no sea apta para el con-

sumo humano, cada vez más exi-

gente.

No se ven perspectivas de va-

riacibn fuerte de precios, pues

los rendimientos en finca han si-

do bajos, como se sefialó en an-

teriores crónicas; por otra par-

te, comienzan a agotarse 1 a s

existencias en las zonas tempra-

nas; en este sentido, la costa

malagueña, gra.nadina y alme-

riense, después de una buena

campaña de exportación, se han

convertido e n consumidoras ;

quedan pocas existencias en La

Maresma, Valencia, Alicante y

Murcia.

En el mes de junio, y a partir

de los primeros días, comenzará

el arranque en la cuenca del

Guadalquivir; se ha hecho al-

guna recolección de patata tem-

prana en Asturias, pero como va

retrasada, también será en junio

cuando se comercialice la ma-

yoría, que será de la variedad

Arran Bauner; esta misma va-

riedad se arrancará en junio en

la vega de Granada, aunque aquí

predomina la Alava; otras zonas
a arrancar en junio son el Va-

llés, Reus, costa gallega, con lo

cual habrá un aporte mayor de

género, y es probable se produz-

ca un ligero descenso de precio,

quizá al nivel de 3,00 pesetas el

kilogramo en el campo.

Estos altos precios es evidente

que van a estimular en gran

manera las siembras de segun-

da cosecha (agosto), las tem-

pranas de 1962-63 (diciembre
1962) y las semitempranas de

1962-63, con lo que se producirá

un aumento de superficie y de

producción, que de no ser con-

trarrestados por malas condicio-

nes meteorológicas o por expor-

taciones, dará lugar a precios

bajos en 1963, volviéndose así al

típico ciclo bianual de este tu-

bérculo.
Con el deseo, mejor intencio-

nado que eficaz, de contribuir a

la baja de precios de la patata,

se ha publicado en el Boletí^a

Ojicial de 19 de mayo un Decre-

to del Ministerio de Comercio

por el que se suspende, por el

plazo de un mes, la aplicación

del derecho arancelario del 22

por 100 a la importación de pa-

tata de consumo, y la medida

es inoperante porque la patata

europea occidental, aun con esa

franquicia, sale más cara que la

española, y la que pudiera pro-

ceder de los países de detrás del

telón de acero o de Canadá tie-

ne un flete alto, y siendo pata-

ta vieja y de baja calidad, el im-

portador corre un riesgo comer-

cial, por inaceptación del consu-

midor, bastante considerable.

E1 informe de la O. E. C. D,

"Perspectivas de cosecha de fru-

tas y legumbres", del 20 de ma-

yo, se hace eco de esta penuria

de patata europea en abril y ma-

yo, pues en tales fechas ya no

había patata vieja, y la patata

temprana se ha ofrecido en can-

tidades insuficientes, por lo que

ha alcanzado niveles record ; los

países importadores tomaron

medidas para facilitar la impor-

tación de patata extranjera, pe-

ro han afectado débilmente a la

situación.

En este aspecto, baste reiterar

que la patata temprana expor-

tada de España se ha pagado

hasta 7,50 pesetas el kilogramo

en Málaga y 9,00 pesetas en Ibi-

za, lo cual hace imposible que el

consumidor español p u d i e r a

competir con el extranjero pa-

ra pagar estas cifras. Se trata

de una situación coyuntural y

pasajera. El aumento respecto a

mayo del año anterior, que su-

pone alrededor de un 30 por 100

por los mismos motivos meteo-

rológicos y de bajos rendimien-
tos, ha sido superado por otras
mercancías que, como los ajos,

han supuesto aumentos del 170

por 100 y precios de 100 pesetas
el kilogramo, o las judías ver-
des, acelgas y zanahorias.

No se ha podido disponer de

datos recientes de exportacio-

nes; pero la cifra de 46.683 to-

neladas métricas del 22 de abril,

pasó a 69.000 toneladas métricas

el 10 de mayo, y se alcanzará en

la campaña un total de 98.000
toneladas métricas, cifra que,

dadas 1 a s circunstancias d e 1

mercado europeo, se hubiera re-

basado ampliamente de haber

habido mayor producción.

Como siempre, es el mercado

inglés el que absorbe la mayor

cantidad, del orden del 90 por
100, siguiéndole Francia, que el

31 de mayo cierra su frontera a
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las patatas españolas, Dinamar-

ca, Suecia, Alemania, Africa pc-

cidental inglesa.

PRECIOS

Ya se ha comentado la situa-

ción especial de precios, y sólo

cabe fijar algún dato de carác-

ter local.
En Asturias occidental, el pre-

cio es de 3,50 pesetas el kilo-

gramo en viejas, y a 4,50 pese-

tas el kilogramo la nueva local,

llegando algunas transacciones

al precio de 5,00 pesetas el ki-

logramo.

Eri Castilla la Vieja, la caren-

cia casi absoluta de patata vie-

ja ha originado un alza notable,

llegando al público a 4,50 pese-

tas el kilogramo esta vieja y a

7,00 pesetas la nueva, proceden-

te de Levante.

En Baleares, con unas expor-

taciones que son del orden de

3.500 toneladas métricas; la ci-

fra es inferior al año anterior,

debido a causas múltiples, unas

humanas, como la reducción de

superficie a causa de los bajos

precios de 1961, a lo que se ha

unido falta de agua y las hela-

das de febrero.

En Ibiza, los precíos han sido,

como media, 8,00 pesetas el ki-

logramo en la primera quince-

na de mayo, baj ando a unas 6,75

en la segunda quincena.
De Mallorca han salido unas

6.000 toneladas métricas, espe-

rando llegar a las 10.000; se ini-

ció con 8,50 para subir a 9,00 en

la primera quincena; luego ha

bajado a 5,50 pesetas el kilo-

gramo.

Como se aprecia en el cuadro

de costumbre, no figuran ya pre-

cios por la patata vieja, no que-

dando más q u e reducidísimas

partidas en zonas tardías, que

abastecen deflcientemente e 1

mercado local.

La escasez de patata hace que

P L A 7. A

Alicante ... ... ... ...

Almería ... ... ... .

Barcelona ... ... ...

Bilbao ... ... ... ...

Burgos ... ... ... ...

Cádiz ... ... ... ... .

Castellón ... ... ...

Córdoba ... ... ... .

Granada ... ... ...

León ... ... ... ... .

Lérida ... ... ... ...

Madrid ... ... ... ...

Málaga ... ... ... ...

Luarca ... ... ... ...

Murcia ... ... ... ...

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

Palma de Mallorca

Pamplona ... ... ...

Salamanca ... ... .

Santander ... ... .

Sevilla ... ... ... ...

Toledo ... ... ... ...

Valencia ... ... ...

Vitoria ... ... ... ...

el comercante explora otras zo-

nas de produccíón, como Bada-

joz, donde sobre camión se com-

pra a 4,70-4,80 pesetas el kilo-

gramo, pero es de deflciente ca-

lidad.

En Murcia se paga a precios

muy diferentes al agricultor,

pues a la vega media, con muy

poca superficie sembrada, se pa-

ga hasta 5,00 pesetas, mientras

que en la vega media, más típi-

ca como productora de patatas,

se compra a 4,35 pesetas el ki-

logramo.

En el cuadro de costumbre se

refíeja la situacibn en los prin-

cipales mercados, apreciándose

bastante uniformidad, salvo el
punto singular que constituye

el Archipiélago Balear.

Precio
al egricultor

Precio
de meyoriets

Precio
de minoriata

- 4,75 -

- 5,50 --

4,75 5,25 G,00-7,00

- 6,00 --

- 6,00 -

4,75 5,25 -

4,75 5,50 --

- 5,50 -

4,25 4,75 -

- 6,00 -

- 5,40 -

- 5,75-6,00 7,00-8,00

4,40 4,70 -

4,50 - 5,00

4,35 - -

5,00 5,50 6,00-6,50

7,00 - 6,00-8,00

- 6,00 -

4,25-4,50 -

5,00 5,75

4,75 5,25

- 6,`L5

4,25-4,50

6,00

LEGUMBRES

Los precios están estacionarios

para garbanzos y lentajas, y con

ligera baja para las judías, con

relación a marzo; con relación .a

igual fecha del año anterior, las

lentejas y judías apenas han te-

nido un aumento del 6 por 100,

mientras que los garbanzos se

mantienen igual; se pueden se-

ñalar como precios medios, pon-

derados en todo el territorio na-

cional, 12,00 pesetas para gar-

banzos, 10,50 para lentejas y 9,50

para las judías.

En algunas comarcas hay una

ligera animación comercial, co-

mo en Asturias, pero es refiejo

de la situación patatera.-J. N.
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LEY CQMPLENII?!VTARIA DF. LA DE
COVC'b)NTRACIO:^ PARCELARIA

En cl Ilulelí^t Uficial r^cl F.'stcrrto dcl
día 1G de abril de 196'L se publica la
Ley 3-(i'?, complementaria de la ^ie
Concentración Parcelaria, cuya par•te
dispositiva dice así:

Artículo 1.^ Las Comisiones L(x•a-
les sun los organiamos encargados e^-
clusivamente de fijar y acordar, ase^c^-
rados por el Servicio de Concentraciún
Parcelaria, las bases u que se refieren
los apartados b), c) y d) del artículo 30
de la I,cy de Concentración Parcela-
ria, texto refundido de 10 de agosto dc
l^a:^5. ('umplido; los cometidos indica-
dos, la, l'omisiones Locales quedarán
disueltas. Las Comisiones Locales es^
tarán presididas, con voto de calidad.
por lo^; Jueces de Primera Instancia a
cuya iurisdicción pertenezca la zona,
y si hubier•e varios, por el Decano 0
por aquel en quien éste delegue. Será
Vicepresidente el Jefe de la llelega-
ción del Servicio de Corlcentración Par-
c•elaria. 1^'ormarán parte de ella, com^
Vocales, cl Kegistrador de la Propie-
dad, ci Notar•io de la zona o, no ha-
biendo detet•minación de zonas nota-
r•iales, el del Uistrito a quien por tur-
no corresponda, y si hubiere varios.
por el Dec•ano o por aquel en quicn
E^te delegue; un Ingeniero del Servi-

cio de C'oncentración Yarcelaria, el Al-
calde o Pre>idente de la Entidad Lo-
cal correspondiente, el Jefe de la Her-
nrandad Sindical de Labradores y Ga-
naderos, dos propietarios cultivadores
directos y un arrendatario o aparcero,
elegidos todos por la Asamblea dc la
llermandad. Actuará como Secretarin
de la Comisión Local, con voz y^•otu.
un funcionario del Servicio de Con-
centración Parcelaria, que tendrá I.1
condición de Letrado.

A1 Notario que haya formado par-
r^ de la Comisión Local corresponderu
protocolizar en su dfa el acta de Re-
organización de la Propiedad.

La Comi^ión Local tendrá su do-
micilio en el local del Ayuntamiento
c^ Entidad Local que corresponda al

solo efecto de la celebración de re-
t:niones y publicación de documentos
e inf^rmaciones orales. Los escrito^.
reclamaciones y recursos deberán pre-
sentarse en las oficinas del Servicio

de Concentración Parcelaria.
Si cesa cualquier Vocal en el cargo

público que determinó su nombra-
miento. será automáticamente susti-
tuído en la Comisihn Loca] por el

1'uncionario a quien se designe nueva-
mentc: para ocupar aquel cargo.

Si en el momento en que deba pro-
cederse a constituir la Comisión Lo-
cal está vacante cualquiera de ]os car-
gos públicos a que se refiere el párra-
fo segundo de este artículo, ocupará
provisionalmente el puesto correspon-
diente en la C'omisión Local e] fun-
cionario quc deba asumir legalment^
]as funciones respectivas.

Si la zona de concentración se ex-
tiende por más de un término mtmi-
c ipal, se constituirá la Comisión Lo-
cal en el lugar y con los funcionario^.
Alcalde y agricultores del términu
afectado en mayor medida por la re-
forma, inc•orporándose a aquélla un
ágricultor por cada uno de los demá^
términos municipales, elegidos por la
corrE:spondiente Ilermandad.

ArC. 2:^ A1 Servicio de Concentra-
ción Parcelaria corresponde preparar
el proyecto de concentración, acordar
la nueva distribución de la propiedad.
autorizar el acta de reorganización y.
en general, el ejercicio de todas las
facultades relacionadae con la con-
centración parcelaria no especialmen-
tp atribuídas a otro; organismos o au-
toridades.

Art. 3:^ E1 Servicio de Concentra-
ción Parcelaria procederá a la prepara-
ción del proyecto de concentración.
çue constará de un plano que refleje
la nueva distribución de la propiedad•
de una relación de propietarios en la
que, con referencia al plano, se in-
diquen las fincas de reemplazo que
en principio se asignan a cada uno, y
de otra relación de las servidumbres
prediales que, en au caso. hayan de
establecerse según las conveniencia-,
de la nueva ordenación de la propie-
dad.

E] proyecto de concentración será
objeto de encuesta en la misma for-
ma y por iguales plazos que los esta-
1;'.ecidos para ]a; bases, debiendo ob-
servarse en dicha encuesta los prc•-
ceptos del texto refundido de 10 dc
agosto de 1955, aplicables al llamado
anteproyecto de concentración.

Terminada la encuesta, el Servicio
de Concentración Parcelaria acordar5
la nueva organización de I.^ propiedarl
introduciendo en el proyecto sometido
a encuesta las modificaciones que de
la misma ae deriven v determinando
las fincas de reemplazo que han de
quedar afectadas por los gravámenes
y situaciones jurídicas que recaían ^o-
bre ]as parcelas de procedencia.

E1 acuerdo de reorganización será
ob;;eto de publicación y recursos en
tos términos establecidos en el texto
refundido para el proyecto de concen-
tración.

Art. 4.^^ EI procedimiento de con-
centración parcelaria puede iniciarse
a petición de la mayoría de los pro-
pietarioti de la zona para la que se so-
l^cite la mejora o bien de un número
cualquiera de ellos a quienes pertc•-
nezcan más de las tre; cuartas par-
tes de la super•ficie a concentrar. Este
porcentaje qued^irá reducido al 50 por
100 cuando los propietarios que lo so-
l;citen se comprometan a explotar sus
t^erras de manera colectiva. A la soli-
citud se acompañará informe del Al-
calde o del .Iefe de la Hermandad re-
lativo a la veracidad de los datos quc
^e consignen.

Recibida la solicitud, el Servicio dc
('oncentt•ación Parcelaria procederá a
tramitar el expediente si concurren
razones de utilidad ptíblic•a que agr•o-

nómica Y socialmente jusC.ifiquen :ci
concentración.

Si el Servicio de C-oncentración Par-
celaria estima necesario comprobar la
realidad de las mayorías invocada,
abrirá una información en la que in-
vitará a todos los propietario; de „i
zona no conformes con la concentra-
c'ón a que hagan constar por• escrito
;u. oposición. El Servicio apreciará li-
bre c inapelablemente los pr•incipios
dP prueba presentados por los solici-
tantes u oponentes.

Art. 5.^ La aprobación del Decreto
declarando de utilidad pírblica la con-
centración parcelaria atribuirá al Ser-
vicio de Concentración Parc•e:aria l;i
facultad de instalar hitos o señales, la
de obligar a]a asistencia a las r•eunio-
nes de las Comisiones, la de exigir lc^s
datoa que loca interesados poscan o seari
precisos para la investigación de In
propiedad y clasificación de tierras >+
la de establecer un plan de cult.ivo^
y ap^rovechamientos de ]a zona mic^u-
tras se tramita el expediente de con-
centración. Los que cometan cuui-
quier infraccción resultante dc: lo an-
teriormente dispuesto incurrir^rn c•n
multa de 100 a 500 pr^etas.

Los propietarios y cultivadores ^^^-
tan obligados, desde la publicación dc^l
Decreto de concentración, a cuidar dc
tas parcelas sujetas a ella con la dili-
gencia propia de un buen padre dc
familia, cultivándolas a uso y co^-

tumbre de buen labrador. No podrán.
en su consecuencia, destruir obr,r,^.
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quilmar 1a tierra ni realizar ningún
acto que disminuya el valor de tales

parcelas. Si lo hicieran, incurrirán en
multa de cuantía doble a la disminu-
ción de valor que hubiese experimen-

tado la aportación, sin perjuicio de de-
ducir de ésta el importe del deméri-
to sufrido.

Las multa;, a que se refiere este ar-
tículo serán impueutas por el Gober-
uador civil de la provincia, previo ex-

pediente tramitado por el Servicio de
Concentración Parcetaria, con audien-

cia del interesado e informe de la
Hermandad Sindical de Labradores y

Ganaderos.

Art. 6:^ De la concentración parce-

laria están exceptuadas las superficies
pertenecientes al dominio público, así
como los bienes comunales, salvo que

soliciten su inclusión los Organismos o
Entidades competentes.

El Servicio de Concentraciún Parce-
laria requerirá directamente de dichos
Organismos o Entidades ]a determina-
ción, haju su responsabilidad, de las
superficies que. por tener el indicado

carácter, deban ser excluídas de la

concentración, pudiendo los particula-
res plantear ante los Organos y Tribu-
nalE^s competentes lo que convenga a
5u derecho y entendiéndose que aque-
lla determinación no con^tituye un
aeslinde en sentido técnico ni prejuz-
ga cuestione5 de propiedad ni de po-

sesión.
Art. 7>^ Una vez reunidos los datos

que permitan establecer con carácter

provisional la; bases de la concentra-
ción, se realizará una encuesta quc

consistirá en la publicación de dichas
bases provisionales para que todo,

liuedan formular las observaciones

cerhale:; o escritas que estimen per-

tinentcs.
Art. 8 ^ El Servicio de Concentra-

ción Parcelaria podrá acordar que las
tierras sobrantes se adjudiquen al Mu-
r.icipio o a la Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos correspon-
dientes para quc ias destinen, prefe-
rentemente, a huertos familiares. para
trabajadores agrícolas por cuenta aje-
na o a finalidades que beneficien a la
generalidad de los agricultores de ;a

>:ona. Podrán tamhién ser subastada,
por el Servicio, entregándose al Mu-

nicip^io o Herman^iad el precio del re-
mate, y será aplicado a fines análo-

gos.
EI Servicio de C'oncentración Par-

celaria dictará las normas para la con-
cesión del diafrule de los huertos fa-
miliares a que se refiere el párrafo
anterior y adoptará cuantas medida^
estime oportunas para evitar o corrc-
gir la infracción de dichas normas. Sc
aplicarán a este disfrute las reglas es-
tablecida^ en los artículos G.^ y 7 d del
Decreto de l2 de mayo de 1950, fijan-
do el Servicio de Concentracibn Par-

celaria el precio de la tierra al solo
etecto de determinar el canon anual.

Las tierras sobrantes no ser`án ad-
judicadas hasta que transcurran tre:^
a`nos desde que el acuerdo de reorga-
nización sea firme, a fin de que pue-

cian ser utilizada; durante dicho plazo
para la subsanacicín de los errores

que se adviertan, cuando sea proce-
dente.

Trar>bcurridos los tres años, se refle-
jará en un acta complementaria de

lz de rearganización de la propiedad
la adjudicación de dichas finca^, que
se inscribirán en el Registro a favor
del adjudicatario o rematante.

E1 Servicio de Concenttación Parce-
laria podrá ceder en precario el culti-
vo de las tierras sobrantes al Muni-
cipio o a la Hermandad Sindical de
Labradores y Ganadero^ durante Ins
indicados tres años.

Art. 9.^ La, fincas que reemplacen
a las parcelas cu,yo dañn no fuese co-
nocido durante el período normal de
investigación se incluirán también e^i

el acta de reorganización, haciéndose
constar aquella circunstancia y con-
signando, en su caso, las situacione.
posesorias existentes. Tales fincas, si-^
cmbargo, no serán inscritas en e] Re-
gistro de la Propiedad mientras nn
aparezca su dueño o fuese procedentc
inscribirlas a nombre del Estado, con-
forme a la legislación vigente.

EI Servicio de Concentración Par-
celaria está facultado, dentro de los
cinco años siguientes a la fecha del
acta. para reconocer el dominio de

estas fincas a favor de quien lo acrc-
dite suficientemente y para ordenar
en tal caso que se protocolicen las co-
rrespondientes rectificaciones del acta
de reorganización, de las cuales el No-
tario expedirá copia a efectos de su
inscripción en el Registro de la Pro-
piedad, con sujeción al mismo régi-
men del acta.

Transcurridos los cinco años a que
se refiere cl párrafo anterior, el Servi-
cio de Concentración Parcelaria remi-
tirá al Ministerio de Hacienda, a los
efectos determinados en la legi,,lación
dP mostrencos, relación de los Uienes
cuyo duerio no hul,iese aparecido. con
mencicín de las situaciones posesorias
que figuren en el acta de reorganiza-
ción.

F.1 Servicio de C'oncentración Par-
celaria queda facultado para ceder en
precario a] Ayuntamiento a que co-
rrespondan cl cultivo de la;; fincas
sin cíueño conocido que nadie posea.
mientras e] Minihterio de tlacienda n^
resuelva lo pertinente sohre el des-
tino de ta]es fincas.

Art. 10. Terminada la publicacióii
del acuerdo de reorganización, e]
Servicio de Concentración Parcelaria.
siempre que el número de recursos no

exceda del 4 por 100 del ntimero total

de propietarios, podrá dar po^esiún
provisional de las nuevas fincas, sin
per,juicio de las rectificaciones que
prnccdan como consecuencia de los

recursos que prosperen.
Art. 11. Cuando un mínimo de tres

propietario; lo solicite, el Servicio dc

Concentración Parcelaria, si fuera
conveniente para la economía naciu-

nal, podrá autorizar por sf, con Icr.;
mismos beneficios fiscales estableci-

dos en la presente Ley, ]a concent.ra-

ción de caráctcr privado de las par<'e^
1as que voluntariamente se aporten
con eate ob,jeto con sujeción a cuul-

quiera de loh dos procedimientos a qua
se refieren las siguientes noranas es
peciales que se clesarrollarán por Ue-
cz eto :

I

a) El Servicio de Concentraciún

Parcelaria fijará las bases incluyendu
en ellas la valoración de las aport.a-
cionEb y aprobará la conceuU•ac^i^íu.

que se realizará con la^ publicaciones
,y recursos establecidos c q la legisla
ción de concentracicín parcelaria y con

]as garantía, específicas que ésta con-
cede a los titularc^n registrales.

b) En las adjudicaciones de finca^
de reemplaro podrán realizarse cum-

pensaciones en metálico que no exce-

Ĵan para cada propietario del 1 U p^^^
100 de] valor de su aportación ni dc

la cantidad resultante de dividir di-

eho valor por el níimero total de las

parcelaa que aporte.
c) En los casos en que el Servicio

de Concentración Parcelaria partici-

pe en los gastos, dicho Organi^mo po-
drá concertar con la Obra Sindical cie
Colonización la realizacicín de los cstu-
dios técnicos y proyectos correspon-
dientes, 3i los propietarios se hubieren

constituído en Grupo Sindical parn

realizar la concentración,

d) Los documentos de adjudicaciún
E^z:pedidos por el Servicio de Concen-

tración Parcelaria servirán dc título
para la inscripción en el Registro cic
la Propiedad, para que se practicara
conforme a las normas e^peci^iles de
esta I.e,y.

II

Si a>i se solicitare, podrá autori-
^arse la concentración sin nc^cesidail
de publicaciones. pero en tal supucs-
to los derechos reales ,y ^ituacionr^
jurídicas que tengan por base las pai^-
cela; sujctas a concentración no ^^•
tras]adarán a las fincas dc reempl^^-
zo más que en el caso cic qu<^ los ti-
tu]ares de ta(ca derechos o,ituacio-
nes consinti^eran expresamente en cI
traslado, y la inscripciÓn del título ad-
ministrativo de la adjudicación no cs-
tará sujeto a]as normas especiales ^lc
]a legislación de concentración parcc^-
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laria, sin perjuicio de lo dispuesto en
cl inciso final del artículo 19.

Cuando se autorice la concentración

de carácter privado sin publicaciones,
cada participante quedará obligado.

en los términos establecidos por el
('ódigo Civil para las permutas, a res-
ponder del saneamiento de las parce-

las que aporte si sobre ellas existen
clerecho; cuyos titulare, no hubieren

consenticlo la concentración. No obs-
tante, el derecho de recuperación que
en su caso asista a quien entable las

accionc^ de saneamiento sólo podrá
racer^e efectivo en la medida propor-
cionacla que corresponda sobre las fin-
ca; de reemplazo adjudicadas al de-
mandado, aunque no fueran las mis-

mas aportadas por el actor a la con-
centración.

Art. 12. Siempre que durante el
pet íodo de investigación llegue a co-
nocimicnto de la Comisión Local, res-
pecto de una parcela determinada, la
existencia de una discordancia er.tre

el Registro de la Yropiedad y los re-
sultados de dicha investigación, se so-
licitar^i, de no constar ya en el expe-
diente, la certificación registral co-
rrespondiente.

En tales casos la certificación, si ]a
parcela a que se refiere estuvier^^
ic;entificada a juicio de la Comisión Lo-
cal y la discordancia no quedase sal-
vada por el consentimiento del titu-
]ar registral o dc sus causahabientes,
surtirá en el expediente de concentra-
ción los efectos que a continuación se
expresan :

a) Itegirán las presuncionea esta^

blecidas en el artículo 38 de la Ley Hi-
uotecaria, pero las situaciones poseso^
rias relativas a las parcelas de proce-
dencia y acreditadas ante la Comisión
Local serán siempre respetadas.

b) En las bases se harán constar

las situaciones jurídicas resultantes de

]a certificación registral y las situa-

cione,; posesorias acreditadas en el ex-

Fediente de concentración.

c) En el proyecto y en el acuerdo

y acta de reorganización se determi-

narán y adjudicarán por separado las

fincas de reemplazo que sustituyan a

lss parcelas objeto de contradicción.

d) En el Registro de la Propiedad

se inscrihirán las situaciones jurídica^
result^mtes de las certificaciones re-
gistrales aportadas al expediente dc^
coneentraciún y las situaciones inscri-
bibles acreditadas en la investigación
si éstas no fueran incompatibles con
aquéllas. de tal modo que en el Regis-

tro no se haga constar dato algcmc^
que contradiga la situación registral.

Art. :3. Manifiesta en el período

de investigación una discordancia en-
tre iuteresados, apoyada en principíos
cle prueba suficientes, sobre parcelas
cuya inscripción no conste en el ex-
pediente, se hará constar dicha dir,-

cordancia en las bases, procediéndose

en el proyecto y en el acuerdo y ac-

ta de reorganización en ]a forma de-
terminada en el apartado c) del ar-
tSculo anterior, sin perjuicio de dar
preferencia a todos los efectos al po-

seedor en concepto de dueño.
La expresión registral de la con-

tradicción producirá los efectos de l;t
anotación preventiva de demanda >^

caducará a los dos años de su fecha,
salvo que antes llegara a practicars^^

dicha anotación.
Art. 14. Las resoluciones dictada:,

en el expediente de concentración par-
celaria no quedarán en suspenso po^•
las cuestiones judiciales que se plan-
teen entre particulares sobre los de-

recho^ afectados por la concentra-

c? ón.
Art. 1^. 1. Los derechos y situa-

ciones jurídicas que no huhieran ^id^^
Gsignados en las bases a su legítimo
titular no quedarán perjudicados por
las resoluciones del expediente de
concentración, aunque éstas sean fir-
mes, pero sólo podrán hacerse efec-
tivos por vía judicial ordinaria y con
sujeción a las normas de este artícu-
lo sobre las fincas de reemplazo ad-
judicadas a quien en las bases apare-

ciera como titular de las parcelas de
procedencia objeto de tales derechos
o situaciones antes de la concentración
y, en su caso, sobre la compensación
en metálico a que se refiere el artícu-
i0 11.

2. Los derechos se harán efectivos
sobre fincas de reemplazo o porciones
segregadas de ellas que sean de carac-
terísticas análogas y valor proporcio-
r,ado a las parcelas de procedencia

que constituían su objeto. Si las fin-
cas análogas existentes en el lote de
reemplazo hubieran pasado a tercero
protegido por la fe pública registral.
el titular de los derechos o situacio-
nea sólo tendrá derecho a justa indem-

nización.
3. La determinación de las fincas

o porciones segregadas de ellas sobre
las que recaerán los derechos o si-
tuaciones corresponde al Servicio de
C oncentraciún Parcelaria, que las rea-
lizará: a) a la vi^ta del mandamiento
judiaial de anotación preventiva de la
correspondiente demanda a fin de re^

ferir el mandamiento a fincas deter-
minadas; b) de no ordenarse la anota-
ción en trámite de ejecución de la
sentencia que declare los derechos o
S1tU8C1o17eS.

Loc^ acuerdos del Servicio se notifi-
carán a los interesados y serán recu-
rribles conforme a la legislación de
concentración parcelaria si no^ se aju^-
tan a lo dispuesto en este artículo.

La resolución del Servicio será títu-
co suficiente para hacer constar, en .,u
caso, en el Registro la división o se-
€regación, a cuyo efecto expresará las

circunstancias necesarias. Para esta

determinación no rigen los límites de

la unidad mínima dc cultivo.

Art. 1G. Las fincas y derechos rea-

les resultantes de la nueva ordenación
de la propiedad serán inexcusablemen-
te inscritos dc acuerdo con las nor-

tnas siguientes:
1.g Todas las finca,; de recmplazo

serán inscritas sin hacer referencia.
salvo lo^ casos determinados en la

presente Lcy a las parcelas de procc-
Qencia en cuya e:;uivalencia se udju-
dican y aun cuando estas parcelas

aparezcan inscritas a nombre de per-
sonas distintas de aquellas con quie-
nes, a título de duetio, se entendió el

procedimiento de concentración. En la
nrisma in..cripción se harán constar
las cargus y situaciones juríciicas ins-

cribibles acrcditadas o cc^nstituídas en

el expeclienle y clue, por afectar a ls
^ finca de que se trate, se han consigna-

^io en e: título relativo a la misma.
F.sta_s inscripciones no ^urtirán efecto
respectu de terceros hasta transcurri-

clos noventa días naturalc^, ti contar

desde el aiguiente al c'n que se ex-
tendicí el asiento de inscripción, en el
que ^c hará constar esta circunstancia.

2.^ i.os posteriores actos y contra^
tos de trascendencia real que tengan
por objeto fincas de reemplazo o de-
rechos reales constituídos sobre las
mismas, se inscribirán igualmente de
modo inexcusable en el Registro de la

Propiedad.
No podrán ser admitidos en lo; Juz-

gados. Tribunales y Organismos admi-
nistrativos los documentos en que
constcn dichos actos o contratos, ^i
no hubiesen sido previamentc inscri-

tos, cuando el ob;eto de la l,resenta-
ción sea el ejercicio de derechos o la
defensa del titular según los mismos.
En ningún caso podrá realizarse alte-

ración conrtibutiva algtma si el do-
cumento en que conste el hecho, acto
o negocio jurídico que deba producir-

]a no ha sido previamente inscrito en

el Registro de la Propiedad.
Para que puedan ser inscrito; los do-

cumc:ntos por ]os que í^e transfiera, to-
tal o parcialmente, el dominio de una
finca de reemplazo, es preciso que :1

los mismos se acompañe ]a cédula

parcelaria catastral correspondiente.
cuyos datos deherán hacerse constar
en dichos documentos ,y en la ins-

cripciór. a que den lugar. 'Pambién
deberá acompañarse ,y unirse a los

nuevus títulos de dominio cl plano dc
la finca uniclo a1 título de concentra-
ción o, cn su caso, copia del mismcc
autorizada por el Notario o por ^^I
Servicio de Concentracicín Parcelar?a.

3.^ Los Hegistradores de la Propie-
dad practicarán los asientos primeros
de las fincas de reemplazo y de ]as
situaciones ,jurídicas y derechos realcs
clue afecten a las mismcts y hayan que-
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dado determinados o contituídos en el

expediente de concentración, confor-
me a las norma^ establecidas en la

presente Ley,sin que puedan denegar
u suspender la inscripción por defec-
tos distintos de la incompetencia de
lus órganos, de la inadecuación de la

cla^e de1 procedimiento, de la inobse^•-
vancia de formalidades extrín.,ecas
del documento presentado o de los ohs-
láculos que surjan del Registro, dis-
tintos de ]os asientos de lae antiguas
parcelas.

EI Servicio de Concentración Parce-
laria tendrá personalidad para recu-
rrir gubernativamente contra la cali-

ficación registral por los trámites es-
tablecidos en la Ley Hipotecaria y su
Reglamento.

En cuanto a los posteriores títulos
relativos a dichas fincas o derechos, el
Registrador ejercerá su función califi-
cadora segn las reglas ordinarias.

4. ^ Los Notarios autorizantes de
Qocumentos su;etos a inscripción obli-
gator•ia, conforme a lo dispuesto en
las normas anteriores, remitirán en
todo caso directamente las copias au-
ténticas de dichos documentos al Re-
gistrador cornpetente, quien procederá
a practicar lo; asientos a que haya lu-
gar y a girar, en su caso, la liquida-
ción de los impuestos a su cargo.

Si el Registrador no fuese compe-
tente para realizar tal liquidación.
practicará los asiento^ registrales que
procedan, haciendo constar en elloa la
falta de pago de impuesto, y devolve-
rá el documento al interesado, obser-

vándose cuanto se dispone en el artícu-
lc 105 del vigente Reglamento del Tm-
puesto de Derechos Reales.

La expresicín registral de la falta de
pago del impuesto será cancelada me-
diante la preaentación de ]a Carta de
Pago correspondiente.

Art. 17. 1. A salvo lo especialmen-
t^: dispuesto en esta Ley, una vez ins-
critas las fincas de reemplazo, los an-
tiguos asientos relativoa a una parcela
de procedencia sólo podrán invocarse
por el titular y causahabientes de las
situaciones registrales fr•ente a quien
figuró en ]as bases como titular de la
parcela o frente a los causahabientes
de éste que no gocen de la fe pública
registral. En tales casos no podrán opo-
r^erse lar nuevas inscripcionea.

2. l,os titulares y causahabientes de
las situaciones registrales expresada.^
en los antiguos asientos podrán pedir
^u tr•aslación sobre las fincaa de reern-
plazo. En defecto de acuerdo entrc
l^rs partes, formulado ante el Servici^
de ('oncentración Parcelaria, la tras-
laciún se instará del Juez de Primera
lnstancia, qu^en, tras ]oo trámites del
juicio verbal, y previo informe de]
Servicio, accederá al tarslado ^i resul-
t? que las situaciones registrales cuyo
traslado se pretende afectan efectiva-

mente a determinada parcela de pro-

cedencia de las incluídas en las ba-

,e,; de ]a concentración. La sentencia

será inapelable y no tendrá fuerza cle

cosa juzgada.

En cuanto a la determinación de la
finca de reemplazo que haya de que-
c?ar afectada por el traslado, anotación
y ejecución de la sentencia, se estará
a lo dispuesto en el artículo 15.

3. Quedarán canceladas las inscrip-
ciones de ]as fincas de reemplazo en
cuanto sean incompatible; con las si-
tuaciones trasladadas. En ningún caso

Pl traslado perjudicará los derecho^ de
tercero protegido por la fe pública re-
gistral.

Los asientos registrales ae pracci-

carán a costa del Servicio de Concen-

tracieín Parcelaria, que podrá repercu•

t^r los gastos contra quien por su cul-

pa o negligencia la; hubiera ocasio-

nado.

Art. :8. 1. El Servicio de Concen-
tración Parcelaria responderá directa-
mente frente a los titulares inscritos u
sus causahabientes del importe del ilu-
minio u otros derechos reales y de lo^
créditos y cantidades aseguradas en la
medida en que hubieren de realizarse
.,ubre parcelas gravadas y sea el valo^
cle éstas suficiente para cubrirlor.
siempre que concurran las circunstan-
cias ^iguientes:

a) Que los derechos y situaciones
no hubiesen sido tenidos en cuenta
en e] expediente de concentracié.+

b) Que el titular registral o sus eau-
sahabientes no hayan conocido opor-
tunamente la concentración parcet-.r-
ria ni ha,yan tenido medios racionu-
les y motivos suficientes para co :^,-
cerla.

c) Que no pueda efectuarse la t ra^
12.cicín sobre las correspondientes f^n-

cas de reemplazo por haber éstas pa^
sado a terceor que reúna los requi^i^
tos establecidos por el artículo 34 ae
la Ley Hipotecaria o por haber ^i^lo

el propietario compensado en meiá-
lico, conforme a lo dispueato por Pl
artículo 11, o, aunque pueda efec*.ua^•-
se la traslación, si afectando la •^itua-
ción registral originariamente a un-r
parcela entera, ésta se considera di^i-
clida entre divensos participantes :.

efectos de la concentración parcelaria,
con preterición de la situación regi,;-
tral.

2. La acción contra el fiervicio dc^
C'oncentración Parcelria se extingue al
tos. Pero tratándose del clominio y
rr^lsmo tiempo que los derechos inscri-
demás derechos reales quc^ lleven ane-
ja de presente la facultad de inmedia-
to dwfrute de la fincu sobre que sc
hubieran constituído, en ningún caso
podrá ejercitarse pasados cinco años
desde la entrega de la posesión de las
nuevas fincas de reemplazo.

.^. La demanda de indemnización

se entablará ante los Tribunales ordi-
narios, y el 5ervicio pcxl, á solicitar,

dentro del plazo con que cuenta para
contestarla, que se notifique la mis-
ma a quienes en las bases figuraron

como titulares de las parcelas, los
cuales podrán aer condenados en cl
nrismo p^roceso, incluso en rebeldía, sin
perjuicio de la responsabilidad directa
del Servicio en favor del demandante.
E1 plazo de contestación para el Servi-
cio quedará en suspenso mientras no
expiren los que para comparecer y
contestar se señalen a las personas a

quienes se notificó la demanda. Si és-
tas no comparecieran en tiempo y

forma, continuará respecto del Serviciu
e^ plazo para contestar a]a demanda.

4. E1 Servicio quedará en todo ca-
so subrogado en cuantos derechos y

acciones correspondieran al titular in-
demnizado por razón de ]os derecho:,
y situaciones referidos,

Art. 19. Los derechos de los Nota-

rios y Regihtradores que se devenguen
por lo^ traba,jos realizados para lleva,
a cabo la concentración o como con-

secuencia de ella ,y para la titulación
e inscripción de las fincas de reem-
plazo, serán pagados por el Estadu.
Los mismos honorarios que se deven-
guen por actos o contratos poateriurc^

serán satisfechos por el particular iu
teresado a quien corresponda según
las disposiciones vigentes. ilno; y otros

se regularán según un arancel especial
para las zonas de concentracicín, quc^

será propuesto al Consejo de Minis-

troa por el de .Justicia. previo informe
del de Agricultura.

Ar. 20. La nueva ordenación rle !a
propiedad resultante de lu cunccntra-
ción y sus suce5ivas alteraciune: serún
inexcusablemente reflejad-i^ en cl c'^+
tastro de Rústica y éste habr.í de cour-
dinarse o guardar paralelisnin con cl
Registro de ]a Pmpiedad. A tal efccto,
copia de los p^lanos de la concenh^a-

ción, autorizada por el Serviciu, y lo^
datos complementarios que fueran prc-
cisos, serán remitidos al Ri^gi^tro. al
Catastro Topográfico Parcelari^, y ;+I
Catastro de Rrística, cuYos documen-
tos quedarán así oficialmente incor-
porados a los indicados Organihmo, pú-
blicos.

E1 Catastro Parcelario adaptará :+
la nueva situación los planos del Mu-
nicipio o Municipios afectados por la
concentraci^ín y remitirá a los Regis-
tros de la Propiedad resp<^ctivcx; lus
nuevos planos ya rectificado^.

Art. 2]. Las encuestas sol+rc las l,a-
ses y sobre el pmoyecto de concentr:,^
ción se abrirán mediante avinus inser-
tos tres dSas en el tablón de anuncius
del Ayuntamiento y, en su cc^so, en el
de la Entidad Ilocal que corresponda.
haciendo pblico que durantr cl plazo
de treinta días, a contar dc^de la úl-
t,ma inaerción, prorrogable por el
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Servicio de Concentración Parcelaria
por dos períodos iguales, eatarán ex-
puestos en el Ayuntamiento los docu-
mentos correspondientes.

Terminadas las encuestas, la, ba^ses
y el acuerdo de reorganización, se pu-
blicarán mediante un aviso inserto
t^na sola vez en el Boletín Of.cial de
la provincia, y por tres días en el ta-
blón de anuncioa del Ayuntamiento y
en el de la Entidad Local correspon-

diente, advirtiendo que los documen-
tcw estarán expuestos durante treinta
dtas, a contar desde la inserción del
último aviso, y que dentro de dichos
treinta días podrán entablarse los re-
cursos procedentes.

Art. 22. La inclusión de una par-
cela en la concentración da lugar,

mientras dure el procedimiento co-
rrespondiente, a la extinción del re-
tracto de colindanteu, del clerecho de
permuta forzoso y dem^is de adquisi-
c•ión que se otorgtten por las leyes pa-
ra evitar los enclavados o la disper•-
sión parcelaria, salvo que la deman-
da se hubiere interpuesto antes de la
inclusión. Sin embargo, si alguna par-
cela comprendida en la zona fuera
después objeto de exclusión, el plazo
para interponer la demanda empezará
a contarse nuevamente desde el día
en que el titular del derecho tuviera
o debiera tener conocimiento del acuer-
do de exclusión.

Art. 23. 1. El Servicio de Co:rcca-
tr acicín Parcelaria está obligado a co-
rnunicar cuanto antes al Regiatra^^cr
dE' la Propiedad correspondiente y al
Notario del Distrito:

a) Los términos municipales afec-
tados por los Decretos que declaren
de utilidad ptíblica las concentracio-
ries parcelarias de las distintas zonas.

b) La determinación del perímetro
cle cada zona y^us rectificaciones.

c•) La.; resolueiones o hechos que
pongan término al procedimiento sin
c;ue la concentración parcelaria se lle-
ve a cabo.

2. Los Registradores de la Propie-
r'ad, en las notas de despacho que ex-
tiendan sobre títulos relativos a fincas
rtísticas situadas en términos munici-
pales afectados por la concentración }
en las certificaciones relat.ivas a las
mi,m^:; indicarán• en su caso, la esis-
tencia de la concentración, salvo que

!es conste que están excluídas de ella^
o que sean ya fincas de reemplazo
resultantes de dicha concentración.

3. Cuando la concentración parcela-
ria afecte sólo a parte de una finca
inscrita, se exprc^ará por nota margi-
nal la deacripción de la porción res-
tante en cuanto fuere posible, o, por
h r menos, las modificaciones en la ex-
tensión y linderos.

La inscripción consei•vará toda su
eficacia en cuanto a csta porción re<^-
tante.

La operación registral podrá practi-
carse en cualqttier tiempo a costa del

Servicio de Concentración en virtud
de certificación expedida por este Or-
ganismo a instancia del titular regis-
tral o sus causahabientes.

^. Los No,tarios harán la^ oportu-
nas advertencias en los documentos
que otorguen.

^. E1 carácter de finca excluída dc
]a concentración parcelaria se podrá
expresar en el Registro al inscribir
cualquier título en que así se consig-
ne, bajo la respon^abilidad del fun-
cionario autorizante o en nota mar-
ginal practicada por constarle directa-
mente al Registrador o en virtud de
certificación del Servicio de Concen-
tración Parcelaria o acta notarial.

Art. 24. Igualmente se hará comu-
r,icación de la zona afectada por la
concentración parcelaria al Ministerio
Fiscal para que asuma la defensa de
las personas cuyos intereses están a
su cargo• y especialmente la de los
ti;ulares indeterminados o en ignora-
do paradero. Tendrd, a efectos de esta
dcfensa, la^ mismas facultades que los
particulares.

Art. `L5. EI Servicio de Concentra-
ción Parcelaria podrá ampliar el perS-
n[etro de la zona para la que se hubie-
re acordado la concentración, con las
siguientes limitaciones:

a) Que la mayorfa de los propieta-
rios del nuevo sector lo sean también
de parcelas sitas en ]a zona inicial-
nrente determinada.

b) Que a ningún propietario se le
pueda adjudicar contra su voluntad en
el nuevo sector más o menos propie-
dad de la que cada uno de ellos hubie-
rP aportado en el mismo.

c) Que la superficie del nuevo sec-
t.or no exceda de la tercera parte de
ia de la zona inicialmente determi-
nada.

En el perímetr•o ampliado no podrá
inchrir^e solamente una parte de tma
miento de su titular.

El acuerdo de ampliación dictado por•
el Servicio de Concentración Parcela-
ria será ohjeto de encuesta y publi-
cación juntamente con las bases de la
concentración.

Art. 2E;. Dentro del período de in-
^-estigación, los participantes en la
concentración parcelaria están obliga-
<'.os a presentar, si existieren, los tí-
tulos escritos en que se funde su de-
techo y a declarar en todo caso los
hravámenes o situaciones jurídicas que
conozcan y que afecten a sus fincas o
derechos.

La falsedad de estas declaraciones
clará lugar, con independencia de las
acciones penales, a la responsabilidad
por los daños y perjuicios que se de-
riven de la falsedad u omisión.

Art. 27. Con objeto de im^estigar
la existencia de hipotecas y, en ge-

[.eral, de derechos que no Ileven ane-

ja de presenet la facultad de inrnedia-
to disfrute sobre las parcelas de pro-
cedencia, el Servicio de Concentració:[
Parcelaria inmediatamente de consti-
tuída la Comisión Local:

1.^ Comunicará al Registrador de la
Propiedad competente los términos
municipales afectados por la concen-
tración, expresando si ésta sólo com-
prende parte de algtín término, los
pueblos, lugares, aldeas, parroquias.
saios, pagos o partidos afectados, así
como, si le fuera posible, lo^ nombres
con que dichos parajes son o han sido
conocidos. Comunicará igualmente, c^n
^u día, la relación de parcelas escluí-
das.

Antes de que termine la encuesta de
hases, el Registrador de ]a Propicda^l

puede remitir a la Comisión Local re-
'.ación certificada de los derechos vi-
gente, a que se refiere este artículo,

cuyo titular no sea alguna de las En-
tidades aludidas en los apartados si-
^;uicntes. El Registr•ador no será res-
ponsalr]e si exiaten más dcrechos ins-
critos que los relacionados, y no harí
re•ferencia a las fincas libres de talcs
c?erechos.

3 a Notificará también los términos
municipales al Banco Hipotecario.
Servicio Nacional de Crédito Agrícola,
7nstituto de Crédito para la Recons-
trucción Nacional, Delegación de Ha-
cienrla, Diputación Provincial y A,yun-
t4mientos respectivos.

3.^ Comunicará igua]mente dichos
términos a la Delegación Nacional de
Sindicatos, Dirección General de Co-
ordinación. Crédito y C;apacitación
F_graria, Consejo Superior Bancario y
Confederación Española de Cajas de
Ahorro Benéficas para que den pu-
blicidad a 1a existencia de] expediente
cntre las Entidades de Crédito ^ome-
tidas o pertenecientes a dichos Orga-
nismos.

Sin perjuicio de las comunicaciones
,y notificaciones citadas, el Servicio de
Concentración Parcelaria podrá pedir
a la Delegación de Hacienda. Insti-
tuto Nacional de Estadística y a cual-
quier otor Organismo oficial que pu-

d:era facilitarlos, datos sohre los prés-
tamos hipotecarios o créditos garanti-
zados con fincas rí[stica; sitas en loti
tc^r minos municipales afectados por la
concentración.

Art. 28. En las copropiedades, la
Comisión Local puede hacer figurar
en las bases la cuota que correspon-
da a cada condueño, juntamente con
las demás aportaciones que realice,
siempre que se cumplan las siguien-
tc^; condiciones:

a) Que medie petición c1e cualquic•r
partícipe.

b) Que no se haga cie^mrrecer mu-
cho como consecuencia de la divi-
^ión la aportación de otro condueño.
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c) (a,1ue no se conozca pacto que im-
lcida la divisiún de la ccul^unidad.

d) Quc consientan los quc en el
c^pediente de concentrac•ión aparez-
can como arr-endatario^, ap^u•ceros u

[itulares de otros derechos u situac•io-
nes sobre la finca que no rc•caigan
aoLre las cuotas, salvo que ^:c^ncin ti-
tulares dc c•rc^ditos se les paguc o

afiance.
Los partícipes que no a5:nticren pu-

drán exigir durante el pcrioclu de pu-

Irlicación de bases la continuac•ión dc
,•^ comunidad por las cucuas re^tan-

tes.
En las comunidades herc^laaria: se

requerirá eli consentimiento de todos
]os interesados. lle no obtenerse, la

adjudicacidn en el acta dc reorgani-
zación y la inscripción cn c^l ltegis-
tro de la Propiedad se 11ar.. a nomlrr•e
de los herederos, en con ^epto cle ta-
les, con expresión de sv^ circunstan-
c•ias personales, clase de su. c^ión y ex-
tensión con que resulten llamados a
clla. si estos datos fueran conoc•ido;.

y en todo caso las circunstancia: dcl
cau^ante, haciéndose en la inscripc•ic^n
]a advertencia de que no csistc adju-
d?c•acicín de cuota concreta. Si no hu-
bieren tr^anscurrido ciento ochenta
ciías de.^élc la muerte del testador, sc
observar•^í lo dispuesto en cl artículo
49 de la Ley Hipotecaria > clc^m5^ dis-
posiciones concardNntes.

Si los cónyuge5 dieqen su consenti-
miento para que se c•rn^stitu•van ca-

propiedades con las parcela^ por ellns
o por ]a sociedad con^^ugal aportacias

a la concentración, el Servicio de C^n-
cPntracidn Parcelaria podrá estahle-
cerla en el acuerdo de reorganización
señalando las cuota^ c•or•respunrlicntes
en el acta y haciéndose con,tur en la
in.,cripción el origen voluntario de es-
tas copropiedades.

Art. 'lfl. Antes de que .^r:^ firme el

acuerdo de reorganizac irin. los intere-
sados podrán proponcr l,crmutas de
fincas de reemplazo, que scr^rn acep-
tadas, siempre que, a juicio del Servi-
c•So, no ha•ya per•,iuicio parsr la concen-

ttación.
Art. 30. Todo recurso guhernativ^

cuya resolución exija un rE^conoci-

miento pericia] del terreno aó'.o Ferá

admitido a trámite, salvo quc ^c rc^-

mmcie expresamente a dic•ho recono-

cimiento, si se deposita en la llclega-

c:ón del Servicio de Concentración

Parcelaria la cantidad que ésta estime

necesaria para sufragar el coste dc

las actuaci^nes perici^^lea que requierri

L•: cnmprolrac•ión ric l^; hechos alega-

rn^. La 1>elr^,Ga^•ión no podrá e^igir

Cn C'tl(la ('f1F11 m2^^ rl(' V'filltt? peSCtaS pOT•

!inca o parcela en concepto de hono-

rarios, ni de quinientas pesetas a cuen-
t^ de l^s gastos de dietas y desplaza-
miento del Perito.

La liquidaci^ín clcfiniti^a de lo; gas-

tus periciales se practir•á w^iendu los
cornprobantes que acrediten la reali-

dad y la cuantfa de los gastos. l.a Co-
misión Central o el Ministerio, en su
cac:o, acordarán, al resolver el recur-

so, la inmediata devolución al intere-
;ado de la cantidad depositada, si los
gastos periciales no hubieren llegado
a devengarse o se refieran a la prue-
La pericial que fundamente a estima-

rión total o parcial del recuso.
Art. 31. El acuerdo del Servicio de

C'oncentración Parcelaria de entregar
una obra de las incluídas en lo^ plane^
del Ministerio de Agricultura consti-
tuye un acto administrativo recurrible
por la; personas o entidades qtte deban

Y,acerse cargo de ella, en el caso de
que la obra no haya sido ejecutada
con arreglo al proyecto correspon-
diente.

El acuerdo del Servicio será inme-
diatamente ejecutivo y dará lugar al
nacimiento de todas las obligaciones
dimanantes de la entrega.

Dentro de los sesenta días desdc^
otre el acuerdo se notifique o terminc
su publicación, el recurso podrá inter-
ponerse ante cl Ministro de Agricultu-
ra, cuya resolución pondrá término a
Ict vía gubernativa. I.a notificacíón
será siempre pernonal cuando ]a obra
deba ser entregada a una sola perso-
na o entidad. Respecto de las obras
entregadas por el Servicio de Concen-
tración Par•celaria y no comprendidas
en el grupo a) del artículo 1^ del De-
c•reto-Ley de 25 de febrero de 1960, po-
clrá igualmente recurrirse si tuvieren
c?efectos ocultos y el recurso se enta-

hla dentro del plazo de un año, a con-
tar• desde la notificación o publicacidn

ctel acuerdo de entrega, sin perjuicío
rle lo dispuesto especialmente sobre
edlficios en la; normas comunes.

La resolucidn de los recursos a que
;c refiere este artfculo determínará,

si procede, la disminución pr^porci^-
nal del precio o ejecuc•ión de obras
complementarias a expensas del Servi-
cio de Concentraci<ín Parce;aria. Si lo^
defectoa de la nbra son tales que la
hacen del todo inadecuada para el us^

^r que se destina, se ac^rdará, a peti-
ción del recurrente. la resolución del
compromiso p^r él asumido.

Firme el acuerdo. se r^putará hccha

la entrega de las obras ^• transmiticl^

el dominio en el momento en quc^ sc•
notifique ^ publique el acuerdo de cn-

trega.
Art. 32. Cuando al 5olicitar la con-

centración de una zona algunos de lo.;
propietarios o cultivadores anuncien
su propósito de constituir asociacione^
de carácter cooperativ^ o grupos sin-
dicales a los que nc^ sc aporte la pro-
piedad de la tierra ^• acompañen ^le-
moria razonada de la quc resultP que
la c^ncentracidn pucdc^ facilitar la con-
aecución de finaltdades cooperatíva:

merecedoras de protección, a.iuiciu cicl
tiervicio de Concentración Parcclariu.

éste tendrá en cuenta tal circunstan-
cia al proponer el orden de prioridad
de las distiutas zonas en el desarr•u-
Ilo de sus programas de actuación.

áiempre que en una zona dc cuu-
centración se acre^dite en legal frn•-
ma, antes de que sean firme; las ba-
ses, la constitución de una asociación
coopeartiva o grupo sindical en lu quc
c•oncurran las circunstancias dc^termi-
nadas en el párrafo anterior, el Servi-
cio de Concentración Parc•claria debe-
rá redactar el proyecto de tal forma
que queden contiguas la ma•yor partc

posible de ]as finca; de reemplazo que
correspondan a los solicitantes y afec-
tadas por al Cooperativa o Grupo Sin-
dical.

Cuancío ninguno de los asociados
aporte para la explotación en comíu^
una superfic'.e superiur a la señalada
para la unidad tipo de aprovecharnic^n-
to en la zona, siempre que, por lo mc
no^, se alcance en total dicha superfi-
cie, la asociación Cooperativa o Grupo
Sindical podrá solicitar todos los bene-
ficios reconocidos a]os propietarios cic
la unidad tipo de aprovechamiento.

Cuando varios pr•opietarios cultiva-
cl^res directos soliciten antcr, do lla
aprobación de las bases de ccrncc^ntra-
c ión que las parcelas de reempla•r.u clue
se les entreguen sean contiguas, cl
SPrvicio de Concentración Parcelaria
pr•ocurará atendet• esta demanda. Si
las tíerras estuviesen explotadas en
arrendamiento o aparcerfa, la pet.ición
del propietario no será tomada cn con-
sideración ai no consta la conformidad
dPl cultivador.

Art. 33. Será potestativo dar• efec
to en el expedienle de concentración
3 las transmisiones o modificaciones
de derechos que se comuniquen des-
pués de comenzada la puhlicacidn de
]as bases.

Si la variacidn _.olicitada se product^
como consecuencia de procedimiento^
ejecutivos n cn cualquter otro caso en
que no conste cl consentimiento de ul-
gun^ de los que como interesados figu-
ren en las bases, el Servicio de Con-
^•entración Parcelaria, en el caso de
c,ue decida dar trámite a la solicitu^l.
deberá citar para alegaciones a los in-
teres`ados, quienes podrán impugnar
la resolución que recaiga si ésta acor-
dare alterar las bases.

Art. 34. Las deducciones en las
aportaciones de los participantea que
realiza e] Servicio de Concentracián
Parcelaria para ]a creacíón de nuevos
caminos y ajuste de adjudicaciones no
podrá exceder del 3 por ]00, y se esti-
marán síempre incluidas en la sexta
par'te del valor de ]as parcelaó aporta-
das a que se refiere el artículo 53 del
tcxto refundldo de lfl ciP ag^sto de
1 fl55.
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Art. 3;,. Los que destruyan. dete-
rioren o hagan mal uso de cualquier

obra incluída en los Panes de Con-
centracicín Parcelaria incurrirán en
multa de 500 a 5.000 pesetas, clue será
impuesta por el Gobernador civil de
la provincia, a propuesta del Servicio
de Concentración Parcelaria. Ayunta-
miento o Hermandades.

Art. 3G. A propuesta de lo,; Minis-
tcrios de Justicia v de Agricultuea. el
Gobierno publicará tm testu quo rc-

ftmda y coordine con el aprobado p^r
Decreto de 10 de agosto de 195b las
disposicioncs dc la presente Ley, las

del becreto-Ley cíe 25 de febreiro de
lf'60 no modificadas por ésta, así como
las demás disposiciones con rango de
Ley en cuanto sean de aplicación a la
concentración parcelaria y se estime

cportuno inc.uir en el texto refundido.
Ambos Ministerios quedan faculta-

dos para dictar y proponer con;unta-

mente la^ normas complementarias que
requiera el cumplimiento y efectivi-
c:ad de la I egislación de Concentra^
ción Yarcelaria.

Dada en el Palacio de r;l Pardo, :i
11 de abril de I9G2.

r'RANCISCO FRANCO

^.^7I't1!',td c^

BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO

Le^^ de Concentraclbn Parcelarla

Ley de la Jefatura del Estado, fecha

14 de abril de 1962, complementa-ria ^de

la de concentración ^parcelaria. («B. O.»

del 16 de abril de 1962.)

F.splotacioncs familíares

LeY de ^a Jefatura del Estado, fecha

13 de abrll de 1962, ^obre explotacíones

famíliares. («B. O.» del 16 de abri]

de 1962.)

Ley sobre fíncas rnejorables

Ley de la Jefatura del Estado, fecha

14 de abril de 1962, sobre fincas me-

jorables. («B. O.» d e116 de abril de

1962.)

Co:o^iir.aclóu }- dlstrlbución de las pro-
picdades de las zou:r.v regables.

Ley de la Jefatura del Estado, fecha

14 de abril de 1962, que modifica va-

rios artfculos de la de 21 de abríl de

1949, sobre colonizacíón y dtstribuctón

de la propíedad de la5 zonas regables.

(«B. O.» del 16 de abril de 1962.1

Concentración parce'arfa

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 22 de marzo de 1962, por la que

se aprueba el plan de mejoras territo-
riales y obras de concentracíón parce-

laría de la zona de Ciruelos (Guadala-

jara). («B. O.» del 23 de abríl de 1962.)

En el mismo «Boletín Ofícial» se pu-

blícan otras Cuatro Ordenes del cítado

Minísterio y fecha 29 de marzo de 1962.

por las que se aprueba el plan de me-

joras territoriales y obras de concen-

traclón parcelaria de las zonas de Fon-

tlveros (Avíla), Valderrodilla y Torrean-

daluz (Sorla), Torrubia y su agregada

Tordesalas (Soria), y Olmillos de Mufio

( Burgos ) .

En el «Boletín Oficial» del 24 de abríl

de 1962 se publican otras cuatro Orde-

nes del Ministerio de Agricultura, fe-

cha b del mismo mes, por las que se

aprueba el pla.n de mejoras terrítoría-

les y obras de concentración parcelarla

de las zonas de Medina de Rioseco (Va-
lllladolid), Quejlgal y su aneja Canillas

de Abajo (Salamanca), Gujalaro (Gua-

dalajara) y Tarazona de Guareña (Sa-
lamanca ) .

En el «Boletín Oficial» del 27 de abril

de 1962 se publican otras tres Ordenes
del Ministerlo citado y fecha 11 de dí-

cho mes, por las que se aprueba el plan

de mejoras territoríales y obras de con-
centración pa.rcelaria en las zonas de
Irueste (Guadalajara), Huarte-Azaquil
(Navarra) y Sádaba (Zaragoza).

En el «Boletín Oficial» del 28 de abril

de 1962 se publícan los Decretos 900 a
909/62, del mismo Departamento y fe-
cha 12 del mísmo mes, por los que se
declarar de utilidad pública la coacen-
tración parcelaria de las zonas de Ler-

ma (Burgos), Cubo de la Solana (So-
ria), Rabanera del Campo ( Soria), To-
rre del Burgo ( Guadalajara), Cubillos
del Rojo ( Burgos), Santa Colomba de
Curuefio ( León), Gredílla la Polera
(Burgos), Riego del Camíno ( Zamora),
Santa María de Niñodagufa ( Orense) y
Nueva Villa. de las Torres ( Valladolid).

En el «Boletín Oficial» del 5 de mayo

de 1962 se publican otros cinco Decre-
tos del Mínísterio de Agricultura, nú-

mero 984 a 988/62, fecha 26 del pasado

mes de abril, por los que se declaran

de utílidad pública las concentraciones

parcelarias de las zonas de Valdetorres

rMadrid), Bi^antes fLa Coruña). Elbur-

AGRi('ULTIIRA

go (Alava), La Revilla (BUrgosl y Tar-

dajos de Duero (Soria).

En el «Boletín Oficial» del 8 de mayo

de 1962 se publican tres Ordenes del cl-

tado Minísterio y fecha 2 de dicho mes.

por las que se aprueba el plan de me-

joras territoriales y obras de concentra-

cíón parcelaria de las zonas de Becilla

de Valderaduey (Valiadolidl. Castillejo

de Azaba (Salamanca) y Pinilla Tras-

monte (Burgos).

En el «Boletín Oficial» del 8 de mayo

de 1962 se publican otras doc° Orden^s

del indícado Departamento y fecha 25

de abril de 1962, por los que se aprue-

ba el ^plan de mejoras territoriales y

obras de concentración parcelaria exis-

tentes en los térmínos municipa'es de

Santa Marina de San Román (La Co-

ruña», Santiago de Numinde, Tordoya

(La Coruña), Corcos del Valle (Valla-

dolid), San Saturnino (La Coru^ia), San

Salvador de Pedroso rLa Coruñal, San
Juan de Coles (Coles-Orense). Santa

María de Arabejo (La Coruña), San

Martín de Coucieíro (La Coruiial, Santa

María del Arroyo (Avila), Tapia y Oca

(Ames-La Corutia). Pegariiios (Ames-La

Coruña) y Santa María del Salto ILa

Coruña) .

En el «Boletín Oficial» del 14 de mayo

de 1962 se publica otra Orden del ci-

tado Mínisterio y fecha 2 de dicho mes,

por la que se aprueba el plan de me-

joras territoriales y obras de concentra-

cíón paxcelaria de la zona de Langa

( Oviedo ) .

En el «Boletín Oflcial» del 18 de mayo

de 1962 se publícan los siete Decretos

del Ministerio de Agricultura, núme-

ro s1.085 a 1.091/62, fecha 3 de mayo

de 1962, por los que se declara de uti-

lídad públíca las concentraciones parce-

larias de las zonas de Panes-Cimiano-

Seijo (Asturias), Soto de Agues íOvie-

do), Villanueva de Araquil (Navarral.

Satrústegui-Zuazu (Navarra), Echarren

(Navarra). Paradílla-Villacete (León) y

Ríotoví del Valle de Siqiienza (Guada-

la9ara).

í:^plotación agraria famíllar protet{ld:í

Resolución de la Dirección General de

Agricultura. fecha 10 de abril de 1962.

por la que se hace pública la anula-

ción del título de explotacíón agraria

familiar protegída a una fínca del tér-

mino municipal de Santa Ettgenia de

Ríveíra (La Coruña). («B. O.» del 28 de

^ bril de 1962J

Repoblaclbn forestal

Decreto número 910/62, fecha 12 del

citado mes. por el que se declara la

utilidad pública y necesidad y urgencia

de als obras de ocupación, a efectos de

su repoblación forestal, de un períme-

tro que incluye los díferentes montes

dc los térmínos municipales de Salas

de los Infantes, Hoyuelos de la Sierra

y Pínillas de los Moros ( Burgos). (aBo-
letln Oficlal» del 28 de abril de 1962J
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o„^ LA PONEDORA

CONVIERTE EN HUEVOS

EL PIENSO QUE CONSUME

.•^^ ^ S^ ^

un ave nerviosa, desaprovecha

pienso ol desperdiciar energíos

SABCOCK
La ponedora tranquila Ilego a

darle 240-280 huevos año, con

un 75° ° de extras y primeras

GRAN.IAS 61 STRI B U IDORAS EN E SPAÑA:

CORTAS DE BIAS Duque de la Victoria, IS Valladolid + RO(A SOIDEVIIA$ - Apartado 1S • Reus
. D I E G 0 M I N A• Huarte ^ Pamplono
+ lOS CANTOSAlES ^ Turia, 14 ^ Sevilla

RON(ESVAIIES ^ Benito Montañona, 2S - 2arogoza + BASEONES Dfl AGUA • lerma - Burgos
AVI(OlA BlY(, S A Benito Gutiérrez, número 31 - Madrid
GRANJA PUJ6 ^ Villanuevo y Geltrú • GRANIA AVICOIA »CAN PIANASn•Carmen, 25 •Monreso

Ĵ Ida Inforinoclbn y pr+clo^

ol d^^^rlb^ldo^ d^ ^u ^ono.



Declaración referente a) impuesto
sobre la renta

Un lector de «Agricultura».

Para los eJectos de la declara^ción sobre la Ren-
ta en la agricultura interesaría conocer lo si-
guiente:

l.^ Saber si existe aiguna disposición legal
qu^ incrique lo que deba cleclararse por unidad
cic. culfiuo y clase de los mismos en atención a la
problemáiica existente en la agricultura de los
ultibajos de ingresos t̂ gastos de cada año, ya
que fodo está sametido a la intemperie.

2.^ En el caso de que exista esta dispasición,
^es la misma para 'toda la nación o puede cada
provincia variarlos?

3.^ Si no existe disposición a!guna a este res-
pecto, rcómo dehe efectuar Ia declaración un
agricultor?

El artículo 25 de la vigente Ley de 16 de diciembre
de 1954, que regula la Contribución sobre la Renta.
establece que la declaración debe comprender necesa-
riamente todos los elementos determinantes y constitu-
tivos de la renta, estimados de acuerdo con los pre-
ceptos de la propia Ley y todos los signos externos
que de los enumerados en el artículo 28 de la misma
disposición tenga la persona obligada a presentar la
declaración.

Resulta, pues, que el contribuyente debe declarar el
importe de 1os ingresos netos que obtenga de las dis-
tintas fuentes productoras de renta y entre ellas de la
explotación de fincas rústicas.

Estos ingresos netos se obtienen deduciendo de los
ingresos brutos anuales los conceptos autorizados por
el artícu'o 7.° de la propia Ley y que son, en líneas
generales, los siguientes :

Los gastos necesarios para la obtención de aquellos
ingresos ; los de administración, conservación y repa-
ración de los bienes de que los ingresos proceden y los
de seguro y defensa de dichos bienes y sus productos ;
las amortizaciones necesarias para la renovación de los
elementos de producción ; el coste efectivo para el ti-
tular de los seguros y cuotas sociales obligatorias del
personal ; contribuciones satisfechas al Estado, provin-
cia o Municipio y los derechos, tasas, arbitrios provin-
ciales y municipales y demás gastos semejantes.

De los ingresos brutos se deducirán también, entre
otras menos frecuentes, las cantidades satisfechas por
el titular al Estado, provincia, Municipio o asociaciones
y fundaciones benéficas, benéfico-docentes o para fi-
nes de investigación científica. siemnre que este gasto
pueda ser comprobado por la Administración, así co-

mo aquell.os otros de carácter extraordinario que haya
tenido que sufragar e] contribuyente durante el período
de imposición, por razones de enfermedad o acaeci-
mientos excepcionales no suntuarios, como, por ejem-
plo, bodas de hijos, etc., siempre debidamente justi-
ficados.

No obstante, el artículo 28 de la Ley establece que
la estimación de la renta imponible podrá basarse en
los signos externos que indican la renta consumida o
percibida por el titular y entre los signos externos de
renta percibida u obtenida se incluyen las explotacio-
nes agríco'.as, habiendo establecido la Orden de 24 ae
marzo de 1956 (publicada en el aBoletín Oficial del
Estado>> el 29 de marzo siguiente) unos módulos que
varían para 'os diferentes cultivos o explotaciones en
las distintas provincias, con arreglo a lo^ cuales se de-
duce la renta que por dicho concepto debe imputarse
al contribuyente.

Estos módulos pueden ser modificados en más o en
^nenos hasta un 50 por 100 por el f urado Central del
Impuesto o por los Jurados Provinciales, que al mis-
mo tiempo podrán distribuir las zonas de las distintas
previncias en tres clases cuando así se estime conv e-
niente o necesario. En los casos de he?adas, pedrisco 0
incendio no cubiertos por seguro, inundación u otra
causa de carácter análogo, el Jurado Central podrá se
ñalar, sin atenerse a los límites anteriores, la renta co-
rrespondiente, e incluso acordar la no existencia de
ésta.

Por otro ':ado, todo contribuyente por signos exter-
nos que se considere agraviado puede recurrir ante el
Jurado Central en el plazo de quince días hábiles a par-
tir de la fecha en que le fuere notificada la liquidación
correspondiente. En este caso expresará concretamente
las circunstancias especiales por cuya razón los signos
externos dan lugar a una estimación de la renta mayor
que la efectivamente obtenida. Para interponer este
recurso será requisito indispensable ingresar en el Te-
soro !a cuota liquidada por la Administración, sin per-
juicio del derecho que en su día pueda asistirle para la
devolución total o parcial, con los intereses legales de
]a cantidad retenida.

En la práctica la Administración debe conceder ca-
rácter primordial a la determinación de la renta impo-
ni>,.^e del contribuyente por la estimación directa de
sus ingresos y gastos, pero debe fijar también dicha
estimación en base a los signos externos de renta per-
cibida y de renta obtenida, prevaleciendo la mayor de
estas dos últimas siempre que exceda en más de 1/5 del
importe de la renta calculada por el sistema de estima-
ción directa.

#.>7F

José A retonio Casani,
AboRrdo
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Cultivo de salsifí

Un suscriptor.

Deseo :embrar un trozo de tierra con semilla
conocida con el nombre de "Salsifis" y desco-
nozco por completo esta ^lanta. l.es agradecería
me digan:

Epoca en que se siembra si se siembra, como
la remolacha, a molsos, echando uarias semillas
y luego aclararla; a qué distancia de rnolso a
molso y de cabalillo a cabalillo. O, por el con-
frraio, se ccha Ia semilla a ualeo, como sc hace
con la sen^illa del frigo. A qué profundidad ha
de ir enterrada la semilla; clase dc tierra, arena,
arcilla, etc; clase y cantidad de abonos que ne-
cesita esta planta para criarse bien; ri^gos; é^oca
de recolección y cr^an{os d'atos crcan o/^orfuno
dar de esa planta.

El clima a sembrar es el de Pamplona.

Con el nombre de <<Salsifí» ^e conocen dos especies
diferentes, si bien pertenecientes a la misma familia :
una denominada salsifí blanco, cuyo nombre cientí-
fico es Tragopogon ^orrifolius, que es bisanual, con
hojas lineales, flores azu'adas o rosas, semillas grises,
rugosas y puntiagudas por sus dos extremos, y otra,
la llamada sa'.sifí negro o escorzonera, que es vivaz,
d.e hojas oblongolancecladas, flores amarillas y semi-
llas blancas, lisas y puntiagudas sólo en un extremo.
Tanto una como atra se utilizan por sus raíces car-
nosas, comestibles, o por sus hojas, que se consumen
en ensalada, y por los brotes, que se emplean como
los espárragos.

Aunque no sabemos cuál de las dos especies inte-
resa al consu'tante, como son de cultivo se^nejante,
vamos a indicar a continuación las principales carac-
terísticas de éste :

Requieren suelos profundos, arenosos y fértiles y
clima más bien templado, pues, sobre todo el salsifí
blanco, resiste poco el frío.

Para sembrar una hectárea se emplean de 10 a 12
kilogramos de semilla, a chorrillo, en 'íneas distantes
unos 25 a 30 centímetros y no recubriéndola más de
uno o dos centímetros. Inmediatamente se riega y es
necesario que no le falte humedad durante !a germi-
nación. Cuando las plantas tienen dos hojas, se acla-
ran, dejando a diez centímetros una de otra dentro
de cada línea. La época de siembra es de marzo a
mayo y, una vez hecho el aclareo, no requiere más
que las binas necesarias para tener el terreno limpio
de malas hierbas y mullido.

Durante los meses de verano conviene regar con
Frecuencia, al final de la tarde. La recolección se hace
durante e'. otoño, pues si bien pueden irse sacando las
raíces también durante el invierno, es aconsejable
-sobre todo en el caso del salsifí blanco, más sensi-
ble a los fríos-sacarlas antes de las Fuertes heladas,
y, si es preciso, conservarlas estratificadas en arena,

I^'^Í^, ^_
^^

en un lu ar cerrado^^^ ^ g Y Poco iluminado.

• El rendimient.o medio por hectárea se puede calcu-
lar en unos 15.000 k^los de raíces, que son de forma
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fusiforme y de piel gris-amarillenta, algo tnás oscura
en la escorzonera que en el salsifí blanco.

i 5ib

Manuel Madueño Box
Ingeniero egrónomo

Disolución de aparcería

J. Vidal, Elda (Alicante).

En marzo de 1960 tomé como aparceros a dos
productores agrícolas que quisieron las mismas
cuartillas que seruían de borrador para hacer el
contrato, pero se firmó y quedó para ellos. Más
tarde se hizo otro a máquina, que no es copia
iiteral del otro y tiene uariantes, pero f irmado
por ellos lo guardo en mi /^oder.

En ambos contratos no se fija la duración del
mismo.

Deseo saber si es uálido el contrato al ser di-
ferenfes y quién debe fijar la duración del mismo.

En ambos contratos figura la condición de no
poder uenderse los frutos de la finca sin preuio
consentimiento de ambos, y ellos, sin mi au^io-
rización, no sólo uendieron las cañas y uva, sino
aue las cobraron y me abonaron mi parfe mucho
tiempo desrués. Para darles facilidades en el
cu'tiuo de la finca les /^resté dos mulas y utensi-
lios y un obrero, que hace 200 jornales al año en
mejora de la finca.

Según indica en su consulta, se firmó un contrato de
aparcería entre usted y dos aparceros, que quedó en su
poder, y los aparceros tienen el borrador de dicho
contrato, también firmado, y el contrato definitivo
tiene algunas variantes con respecto al borrador.

A mi juicio, el verdadero contrato y, por tanto, el
vigente y que ha de aplicarse es el definitivo, que lógi-
camente fué firmado después del borrador y en el que
se hicieron constar ]as variaciones que se acordabar,
en relación con el borrador, puesto que de otra forma
no hubiera sido firmado por los contratantes.

Como en el contrato no se ha concertado plazo de
duración de la aparcería, ha de entenderse que su plazo
mínimo es el de una rotación de cultivo sin derecho a
prórroga más que por la voluntad expresa de ambas
partes contratantes, conforme se establece en el párra-
fo segundo del artículo 49 del Decreto de 29 de abril
de 1959.

En consecuencia, al finalizar la rotación de cultivo
puede darse el contrato por terminado, pero en este
supuesto el aparcero podrá optar entre el abandono al
propietario del cultivo de la finca o a continuar como
arrendatario de una parte de la misma proporcional a
su participación en la aparcería, siempre que la apar-
cería no haya durado ya el período máximo que co-
rresponda al arrendamiento.

Como en este caso la aparcería data de marzo de
1960, creemos que los aparceros podrán continuar co-
mo arrendatarios.

l^lo nos dice la participación en la aparcería que tie-
ne cada contratante, por lo que no podemos indicarle
la parte de la finca en la que tendrán derecho a con-
tinuar los aparceros como arrendatarios. Pero, por

AZUFRE MOJABIE
NO 4/0 ^zufre micronizadu

Anticriptogámic^^ y acaricida ^^ara trat.nnit^nt^>>

en forma líquitia. 1^;^ wi produ^•t^^ cfit•az c^^ntra

el Oiciitin^ ^le 1<i ^^itl

Yara tratat^ 1.000 ce^pas bast>^ii l.?uU ^rani<,s

de A•r.ufre Mojal^le

F.1 niismo tratamiento con Azufre en polvo

requiere 25 kilos de Azufre Flor

Indicado en los tratamientos contra «Sendreta»,

«ítilal bl^inco» , «Antracn^^sis». ctc.

CADELL - EX
Ceho ^nvenenado

Yara ccmibatir el «Gryll^^tal^>a», a.Ua^•r^iii ^^^^I^ullcr^^»

tt «Griliutu^v»

R A P I D I N
intieetit^idati agrít^olas a b^tsa^ de linrlane

No huele. ítiu transinitc^ ni<tl ^<;I>nr a Iati ^^I,^ntas

ni a tt>s frtttr^;

Lsuolv^^reahlt^. pul^-erizal^il<^, t^mulsión

ln^lic^idn cn la lurha c^^ntra cl «t^,^cat•al^ajt^» ^ic^

la patata. «I^ul::uill^u> ^I^^ It^ rrni^,lac•ha. aOru:;^^^»

de las hut•t<^iiz^is, «I{ust^uilla nc:;r,u> ^it^ 1^^^ rc^;^-

díos, «l^ul^;^^ncs», «'Pr9ps», t^tr.

I)istribuidora exclusi^^a:

inl^^tl I^íiini le ^eaos ^ein
O'Donn^ll, 7

M A D R I D

T^I . z zs ^'I sa
Aparta^• »ta

Registrado en la Dirección General de Agricultura con los
ní^meros 548, 941. 678. 671 y 672.

^o^
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MA CAYA, S. A.
Repressntante exclusivo para España d•

6ALIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION
RICHMOND (U. S. A.)

ffl011COltOflES - V111CO110RES - 06AICOl10Rfa
CONTRA:

EI. MOTEADU D>^L MANZANO Y PB
RAL, CRIBADO Y LE.PRA DEI. M$IA-
COTON>^RO, MILDIU D1^ LA VID Y
PODREDUMBRE GRI9 DE LA UVA

U^ad eiempre el más moderno ^ sfectho tau4
cida a base de CAPTAN

ORTHOCIDE
(en polvo mojabk y para espolvorao)

CONTRA:
PULGONEe DE TODA9 CI,AB)mB, AC^
Ii0$, PBILA9, ALTICA DE LA VID.
GU9ANU8 DE LA8 UVAS, MOBCA D1^I.
M^ITERRANEO Y M O B C A D)• L

OLIVO
sblo coneetnírbia sn total exterslaío oea

ORTHO MALATHION 50
CONTRA:

INFINIDAD D1^ PLAGAB DID LA HU>QR-
TA, FRUTALEl9, GUSAN08 DEL 8Us
LO Y CONTRA L08 PARASIT08 DHI.

GANADO

I S O T O X
(polvo mojable, líquído y para espolvoreo)

l91 prodneto de miiltiplea agoe ^ reoonoeida eil-
cacla en Amórica

CONTRA:
PLAGAB DE )ft7NCINAREtl, PINAII)Oi<,

OLIVAREB, )^C.
Uwd el nne^o prodncto eficas ^ económloo a baw

de DDT

PERSISTAN
^ mde apropiado para espol^orear Srandee ez-

tendone^ de terreao

C E N T R A L.-B1IRCELANA: Yta Layetaaa, !i.

SUCURSALES.- MADRID: Loa Madrazo, !!.
VALENCIA: Paz, 2d.
SEVILLA: Lui: Montoto, 18.
MALAGA: Tomás aeredia, ^^
ZARAtiOZA: Eacu^aa rfas, 56.

Delapaciones •n todo: la• capitales de provtecio^.

ejemplo, si está concertado que los productos de la
aparcería se repartan por mitad entre el propietario
y los aparceros, éstos podrán continuar como arren-
datarios de la mitad de la finca. Si de aquellos pro-
ductos correspondía un tercio al propietario y dos ter-
cios a los aparceros, éstos podrán continuar como
arrendatarios de dos tercios de la finca, etc.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47
del Decreto de 29 de abril de 1959, es causa para
desahuciar a los aparceros, entre otras, la deslealtad y
el fraude por parte del aparcero en la valoración o en
la entrega al propietario de los product.os que le co-
rresponda de la finca.

Por ello si al vender los frutos a que usted a'ude y
entregarle su parte le han defraudado en cantidad o
precio puede usted desahuciar a los aparceros por esta
causa, sin perjuicio del delito que puedan haber come-
tido, conforme se establece en el artículo 48 del ya
citado Decreto.

4.571

Ayuda para construir casa

Un suscriptor.

lldefonso Rebollo.
Abogado

Uno de mis ar^arceros, no disponiendo de cu-
sa propia, desea censtruirse una lo su^iciénte-
mente grande para que le sirva tanto para uiuien-
da de su familia camo para cuadra de sus anima-
les y almacén de los at^^eros de labranza, abonos,
simientes, etc.

Como no cuenta con los medios económicos
precisos para acometer semejante construcción,
ya que gran t^arfe de sus ahorros los ha inuertid^
en la compra de un solar, desearía saber:

1.° Ayuda que el Estado (Minisk'erio de Agr^
culfura o de la Vioienda) o los Organismos para
estafales (Instituto de Co'onización) pueden
prestarle, así camo las condiciones de taI ayuda
interés que devenga la cantidad prestada, cuan
tía de la ayuda, plazos de reinfegro, garantíus
que debe aportar, etc.

2.° Forma de tramitar tal petición de ayudu
y lugar donde debe tramitarse, habida cuenta
que eI ínteresado uive en un pueblo de la br.^-
oincia de Tarragona.

3.° La Caja de Pensiones para la Vejez u de
Ahorros que en Cataluña lleva a término la Obra
Social Agraria por de'egación del Ministerio ma•
nifiesta que no entra en sus atribucíones subuen
cionar o ayudar con préstamos la construcción
de una casa urbana, aunque sea para oiuien ^a

de un labrador, r^uesfo que sólo puede ejectuar
présfamos hipotecarios f auorecidas rara la cons
trucción o mejora de casas a instalaciones rústi-
cas enclavadas en una f inca rústica prot^iedad

del peficionario, finca cuyo ualor garantiza el
préstam ^ hipotecario.

Para la construcción de la casa-que actualmente no
es auxiliable por el lnstituto Nacional de Coloniza
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ción-el lnstituto INacional de la Vivienda puede con-
ceder conjuntamente los dos siguientes auxilios : una
subvención de 30.000 pesetas, siempre que la supr:^ -
ficie cubierta esté comprendida entre 38 metros cua
drados y 150 metros cuadrados, y un préstamo, reinte
grable a largo plazo, de 400 pesetas por cada metro
cuadrado de dicha superficie cubierta, que no podrá
exceder de 100 metros cuadrados. Los impresos para
solicitar ambos auxilios y cuantas nformaciones nece-
site su aparcero le serán facilitados en la Delegación
del lnstituto Nacional de la Vivienda en Tarragona.

Aunque constituyan una sola edificación la casa, la
cuadra y el almacén, en el caso de que puedan dife-
renciarse las superficies que, respectvamente, ocupan.
el lnstituto Nacional de Colonización podrá auxiliar las
dos últimas mejoras, siempre que el presupuesto de
cada una de ellas sea inferior a 120.()DO pesetas ; los
auxilios consistirán en anticipos que en total ascienden
al 60 por 100 del presupuesto de las obras, reintegra-
bles en diez anualidades a partir del quinto año siguien-
te al de su otorgamiento. La Delegación del mencio-
nado Instituto en Lérida. domiciliada en Carmen, 1 y
3, proporcionará los impresos reglamentarios de peti-
ción y las aclaraciones oportunas.

4.578

Angel de Torrejón y Montero,
Ingeniero agrónomo

Repoblación con romero y retamas

A. Galera, Cullar-Baza ((:ranada).

Deseando repoblar unos terrenos en los que
se dan bien los romeros y retama^s, les agrade-
cería me in}ormen sobre el medio e}ica.z de mul-
tiplicación, adquisición de semillcs, época de
siembra, etc.

Las diversas matas de romero, llamadas con distin-
tos nombres, viven en casi todas las provincias es-
pañolas y suelos diferentes, aunque prefieran los ca-
Iizos ; florecen durante casi todo el año, constituyendo
otras tantas formas del romero común, «Rosmarinus
officinalis».

De la continuada floración de esta planta, que hace
que sus semillas no maduren a la vez, y cuyas flores
están sometidas a múltiples influencias de los agentes

exteriores, nace la dificultad de recolectar su semilla
con las garantías de ca'.idad necesarias y en cantidad
apreciable, aunque en un ki'.ogramo entren un millón
de ellas, aproximadamente, por lo cual no pueden ad-
quirirse en el mercado a no ser que alguna Casa su-
ministradora de semillas admita previamente el er.-
cargo.

L.a siembra se hace en viveros a mediados de marzo,
para nacer a •nes de abril, repicándose al terminar el
verano y transplantarla en otoño.

Son varias las matas ramosas, llamadas retamas, que
se conocen con diferentes denominaciones : retam^^
común, de flor, blanca, negra, de olor, macho, etc..
siendo !a retama común o retama sphaerocarpa y 1^
retama flor (Sparceum junceum^ las que principalmente
vegetan en la provincia de oue procede esta pregunta.

La retama de flor, que se encuentra abundante en
Andalucía, prefiriendo los suelos frescos fértiles, ve-
geta también en los arenosos y áridos, florecíendo ^n
primavera y verano ; es especialmente cultivada en
jardinería como planta de adorno, además de otras
variadas aplicaciones.

Los medios de multiplicarse son 1a siembra y la
plantación directa o por esquejes.

La semilla se recolecta cuando ha llegado a su
sazón, por lo regular a finales del verano ; su reco-
lección presenta bastantes dificultades, que son las
causas de que no puedan adquirirse en el mercado
suministrador de semillas, tanto de la esfera oficial
como de las Casas suministradoras ; quizá el Servicio
de Semillas de la Dirección General de Montes, Caza
y Pesca Fluvial del Ministerio de Agricultura atienda
el suministro, solicitando con la debida antelación él
indicaciones concretas referentes a la clase y cantidad
de semillas que se desea.

Para la multiplicación de los romeros y retamas,
dentro del ámbito que se conoce, en que ha tenido
lugar esta actividad repobladora, han de crearse pri-
mero las p'.antas en el vivero y después transplantarlas
al terreno, o plantando esquejes directamente, que
procedan bien de las plantas creadas en el vivero 0
de los seleccionados de las plantas existentes y naci-
das naturalmente, debiendo, en todo caso, hacer la
siembra o plantación por golpes o surcos seguidos de
riegos.

4.579

Tomás Martín Gato,
Ingeniero de Montes

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

n BARATA POR BU COBTO,

n PRACTICA POR BU GRAN BRIITDIMIENTO.

n INCOMPARABLR POR LA CALIDAD DTQ LOB ACR[TT4B LOQRADOB

PIDia IIf!'Ow,l^ 7 11^IIt^iQlV :

MARROOAN Y REZOLA, S. A. - INGENIEROS
A P A R T A p O 4 IASEO DEL PRADO, 40
L O n R O A O MADRID
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Herbic^da para zarzas

S. Carrió, Artá (Baleares),.

Agradecería me dijeran si el "Delapon" o al-
gún otro producto sería eficaz, sobre fodo, para
zarzas (romagués^.

Se trata de una t^lanta espinosa, que con algu-
na f aciiidad rebrota después de f.ratada con algu-
r,os ,herbicidas. Sin perjuicio de que, a veces, el
resulfado sea bostante sadtisfactorio.

También le agradecería la dirección en donde
rudiera adquirir "Dela^on" y "Aminotriazol".

flsimismo, si hay algún pro^ducto sim^le y que
sea más econ•^mico que los herbicidas que se
venden en eI comercio, y que ^udiera ser eficaz.

ecDelapon n es un producto específico para combatir
las malas llierbas de la familia de gramíneas, siendo
la acción del ccAminotriazol» más amplia, aunque no
se recomiende tampoco especíCcamente para combatir
las plantas y arbustos leñosos. En nuestros ensayos
hemos podido comprobar que este último tiene una
buena acción momentánea contra las zarzas, pero,
debido al poco tiempo desde que están hechas las
experiencias, no podemos asegurar si las zarzas re-
brotarán o no.

La Estacicín de Fitopatología Agrícola de Madrid
nos informa que los dos productos mencionados no
están todavía oficialmente reconocidos en España, no
siendo, por consiguiente, autorizada su venta en nues-

tro país.

Para combatir las zarzas y, en general, las p^antas
!eñosas, los productos más empleados son los ésteres
del ácido 2. 4, ^-T. Estos vienen nreparados en dos
formas : para ser emulsionados con agua o bien mez--
clados con gas-oil. Los primeros se aplican durante
la época de vegetación activa de las leñosas, mientras
que los segundos se reservan para los tratamientos de
los troncos durante el invierno.

Estos productos han alcanzado un gran consumo en
ciertas partes del mundo debido, principalmente, a
su eñcacia relativamente buena, su bajo coste debido
a las bajas concentraciones de aplicación y su fiel

manejo. No creemos que haya preparados más ccsim-
ples» que los puedan aventajar.

4.580

Aná^isis de tierras para
formular abonados

f uan Gosfínchar
Ingeniero agrtinonw

Hermanos G. de Aguilar, Ecija (Sevilla).

Estando conuencidos que la aportación de abo-
nos a las s^iembras es un factor im^ortanfe para
los resultados de las cosechas y que el reparto que
de ellos se hace en la actualidad en !'a casi mayo-
ría de los sitios es de una mancra arbitraria, sin
conocer exactamente lo quc necesitan las tierras
y las d'iversas semillas, ies rogamos nos informen:

l." Métodos /^ráctiĴos ^ara analizar en casa,
tanto cualitativa como cuantitativamente, las tie-
rras; reactivas a utilizar, etc.

2.° Textos modernos en donde se indiyuen !os
índices que marquen los fanitos ror ciento de n-
queza de los diversos elem^enfos ne^cesarios para
los^ distintos sembrados.

3.° En caso de falta o sobra de elementos y
que dieran los análisis, tablas que indiquen las
cantidades y clases de abono para com/^ensar.'as.

En definitiva, el libro práctico para resolver es-
tos problemas y no re/^artir al azar.

No existen, que yo sepa, métodos práctices para ana
lizar en casa las tierras, y los estuches que hace tiempo
empezaron a estar en boga, sobre todo en algunos
países extranjeros, cayeron pronto en desuso por si^
inutilidad.

EI análisis de cosa tan compleja como es el sue'o es
necesariamente comp^icado, y si actualmente se em-
plean métodos más rápidos (v. Tamés y Peral), esta
rapidez obliga como contrapartida a una mayor deli-
cadeza en el trabaja y en la preparación de reactivos
y material, así como a un lento proceso de entrena-
miento.

Además, el deducir de los resultados del análisis
(que no son las únícas circunstancias a tener en cuen-
ta) las normas aconsejables para fertilizar un determi-
nado suelo con vistas a su cultivo tampoco es cosa
fácil y mucho menos puede hacerse recurriendo a unas

^FRUTICULTOR!, ^OLIVARERO!
Para ganar la batalla contra las moscas de los frutos
y del olivo... ;sólo hay un mosquero que ofrezca tanto!

EL NUEVO CAZAMOSCAS 3 M. M. M.
i No lo dude! El más efectivo. El más práctico y el que
le resultará más económico por su gran rendimient^.

Diríjase a MIGUEL MOLLA MUÑOZ
Tratamientos Plagas del Campo

Mar, 23, 1 ', VALENCIA

Exclusiva para España
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fc•i^ Ĵcs como podríamos buscar en una guía de ferro-
c:arriles la hora de paso de un tren. Requiere esto só-
lidos conocirnientos de agronomía y un buen sentido
práctico para conjugar los distintos factores que entran
en juego y en muchas ocasiones es la experimentación
local la que dice la última pa'.abra.

Si lo que desean los señores consultantes es, según
parece deducirse de las palabras uanalizar en casan,
conocer el abono yue necesitan sus fincas, pueden to-
mar muestras siguiendo las instrucciones que se deta-
llan en las hojas que se les remiten por correo y en-
viarlas a la Jefatura Agronómica de su provincia o a
la Estación Agronómica Central con la dirección que
Figura en dichas hojas, las que deberán rellenar con el
mayor acopio de datos complementarios posible.

Si pretenden montar un laboratorio para el público,
me temo que fracasen, por las dificultades que antes
les refiero, a más de exponerse a complicaciones por
ejercer actividad para la que seguramente no tíenen
títu'.o que les autorice.

Bibliografía sobre estos temas pueden solicitarla a
cualquier librería científica o, más concretamente, a la
I^ibrería Agrícola, de la calle Fernando VI, 2, en Ma-
drid, pero dudo qiie les llegue a ser de utilidad.

4.581

Mariano Molina Abela,
Ingeniero a^rónomo

Viruela de la alfalfa
J., de A., B.

Por correo aparte le enuiamos plaga a/^arecida
en los alfalfares su^alicando a ustc-des nos nzan-
den descri^ción, biograf ía y medios de Iucha
contra la misma.

La alfalfa que nos ha enviado está fuertemente inva-
dida por hongo de la familia Mollisiáceos, c^Pseudope-
ziza medicaginis (Lib.} Sacc.n, que produce la enfer-
medad conocida con el nombre de ecviruela de las
hojas».

La humedad excesiva favorece mucho su desarrollo,
aun más cuando la temperatura es poco elevada. El
ambiente seco, el crecimiento rápido y la menor den-
^idad de plantas limita o anula los daños.

Es aconsejable adelantar el corte, haciéndolo antes
• e que se puedan formar las fructificaciones del hongo
}• se propague aún más el daño.

Cuando hayan pasado unos días del corte, aún poco
desarrollada, suele cortar totalmente la enfermedad
una pulverización con Ortocide del 50 por 100 de ri-
queza empleado al 0,25 por 100.

4.582

Manuel Arroyo,
Ingeniero agrónomo

LOS MEJORES AGRICULTORES DEL 'VIUNDO MEJORAN SUS TIERRAS CON TURBA
FIBROSA

TAMBIEN EN ESPAÑA YA SON MILES LOS A('xRICULTORES PROGRESIVOS QUE
HAN COMPROBADO LA EXTRAORDINARIA F,FICACIA DEL ABONO ORGANICO

; DIEZ VECES MAS RIC`O EN HUMUS QUE EL ESTIERCOL

Mejora la estructura del suelo
Corríge la tenacidad de los sueloa pesados y aumenta la cohesíbn de loa ligeroa. Favorece el des-

arrollo de ]ns raíces.

Retiene el agua a disposición de las plantas
Por su riqueza en humus y su gran capacidad de retencíón de agua (10 veces su peso), la TURBA

HUMER evíta en gran parte que el agua se pierda por flltración o evaporación. Gran economía en
las aguas de riego y mejor aprovechamiento de las aguas de lluvia.

Retiene los fertilizantes qufmicos
Por su acción ffsica y qufmica en el suelo. la TL'RBA HUMER favorece la retención de los abo-

nos minerales, evitando se pierda por filtración o reversión y movilizando las reservas naturales del
suelo (fósforo, potasa, hierro y otros microelementos del suelo), lo que se traduce en una gran eco-
nomfa en los abonos.

Desarrolla la vida bacteriana del suelo
La TURBA HUMER es un producto microbiológicamente activo y rico en fitohormonas

Solícite la TURBA HUMER a su almacenista proveedor de abonos, y en todo caso a

HUMER, Fertilizantes Orgánicos, S. L.
Avda. República Argsntirta, 14 - Tel. 73535 - SEVILLA

Precísamoe técnicoa títulados para Delegados regionales con misiones de asesoramientos y promo-
cíón de ventas.
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PUERTA ROMERO ( José).-Varie-
dades de judías cultivadas
en España. - Pubiicaciones
del Ministerio de Agricultu-
ra. Subdirección de Capaci-
tación Agraria.-Un volu-
men de 798 páginas.-Ma-
drid, 1961.-Pr•ecio: 350 pe-
^etas.

Esta obra fué premiada por
el Ministerio de Agricultura
en el Concurso de San Isidro

Labrador correspondiente al pasado año 1960.
Se sentía la necesidad en nuestra literatura agro-

nómica de una obra que se ocupara a fondo de es-
tudiar• las variedades de judía, ya que se trata de
la leguminosa de consumo humano de mayor poli-
morfismo varietal entre las cultivadas en nuestro
país. En consecuencia, era más necesario, si cabe,
que en otras especies el conocimiento del material
disponible con vistas a un plan de mejora.

De la seriedad con que se ha afrontado este tra-
bajo puede juzgarse por la cifra de más de 800.000
inediciones que para el estudio biométrico se han
realizado durante cinco años de trabajo. Se han
estudiado unos 300 cultivares, de los que se hacen
detalladas descripciones que abarcan no sólo las
características morfológicas externas, sino también
histológicas y fisiológicas. Aparte de los datos que
sirven para la identificación de aquellos cultiva-
res, se indican otros de gran trascendencia para

la mejora de ellos, como son productividad, preco-
cidad, resistencia a enfermedades, calidad de co-
chura o de consumo en verde, aptitud conservera.

etcétera.

Esta ingente labor ya calificaría por si sola a la
obra del señor Puerta Romero, Ingeniero del LN.LA.,
como una valiosísima aportación al estudio y selec-
ción genética de esta importante especie. Pero es
que además el autor ha hecho una completa revi-
sión de la sistemática de la judía cultivada, en la
que, tras el estudio y crítica de las clasificaciones
existentes, se establece una, original, lógica y sen-

cilla.

En definitiva, el libro del señor Puerta Romero
llena cumplidamente el vacío a que antes aludia-
mos, y será de indudable utilidad para todos cuan-
tos se interesan por la identificación y mejora de
las variedades cultivadas de judía.

Este trabajo viene prologado por el Profesor de
G^enética de la Escuela Técnica Superior de In-

genieros Agrónomos de Madrid, señor Sárichez
Monje, y numerosas ilustraciones completan y

^iclaran el texto.

SANZ JARQUE (Juan José). -
Conce^ztració^z parcelari a ,

Registro y Catastro. - Un

folleto de 131 páginas. -
Editado por el Servicio de
COriCentraClÓT1 ParC21a r 1 a

del Ministerio de Agricultu-
ra.-Madrid, 1961.

Se trata del texto de una
conferencia pronunciada por
el autor en la Real Academia
de Jurisprudencia y Legisla-
ción.

En Ella desarrolló el señor Sanz Jarque los tres
puntos siguientes: la concentración parcelaria en
función del novísimo aspecto social de la propiedad
de la tierra; la concentración parcelaria en rela-
ción con el Registro y el Catastro, y la concentra-
ción parcelaria instrumento y oportunidad para el
ideal estatuto de la propiedad agraria. Del estudio
de estas cuestiones concluye el autor que en nues-
tra Patria, la concentración parcelaria y el especial
estatuto jurídico de la propiedad concentrada, de-
bidamente superado con el sistema de inscripción
obligatoria, y asegurada la coordinación y concor-
dancia de la realidad, Registro y Catastro, pueden
ser el cauce y el antecedente de un ideal jurídico
de la propiedad agraria, y recuerda que, al cabo de
medio siglo, cuando es convicción unánime la ne-
cesidad de revisar las estrttcturas agrar•ias, máxime
pensando en el concierto europeo y tmiversal de
los pueblos, vienen a tener más actualidad y fuerza
que nunca aquellas certeras palabras del Vizcon-
de de Eza, cuando decía que la concentración par-
celaria , era el primer paso para la iniciación de
cuanto' tendiera a reconstruirnos como pueblo.

I.^ g^IIĴ ,
^á^^. Ár .^ Ellf3

RAMÓN PALOMAR G'ONZALEZ.-

La poda del viñedo por el
sistema Palo^nar (Normas
ejecutivas para incremen-
tar la producción y regene-
rar las cepas agotadas).-
L. Luca de Tena, editor.-
Madrid, 1962. 675 págs., 133
fotografías.

Un agricultor manchego, el
señor Palomar, ha puesto a
punto un sistema de poda del

viñedo del que espera, si se sigue adecuadamente,
un fuerte impacto en nuestra viticultura, derivado
del incremento de producción unitaria a corto pla-
zo y de la elevacíón de dicho rendimiento a más
largo plazo, como consecuencia de la vitalización de
las cepas decaídas.
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El inmediato antecedente del método se halla en
el clásico sistema manchego del rabiollo o sarmien-
to largo que se deja acodado largo tiempo. Junto a
este antecedente hay que colocar las observaciones
del autor sobre el desarrollo radicular de la vid en
el medio manchego, lo cual, unido a una serie de
experiencias, le llevan a establecer una teoría y una
práctica ampliamente expuesta en el libro, y de la
que nuestros lectores tienen ya noticia por los ar-
tículos del autor aparecidos en AcxrcuLZUan.

El trabajo puede ser el punto de partida funda-
mental para una serie de ensayos e investigaciones
complementarias que permitan la generalización del
sistema sin temor a decaimientos de las cepas y, so-
bre todo, a aumentos de rendimientos, que algunos
pueden considerar incluso perjudiciales en la actual
situación económica y comercial de los vinos.

En resumen, se trata de un valioso trabajo, fun-
dado en la tesis de que la formación de un activo
sistema radicular, superficial de último orden, au-
menta el nivel nutritivo de la planta. Este es prin-
cipio evidente, y en otras plantas se ha perseguido
esto mismo con éxito agronómico, aunque no econó-
mico (v. gr., en los agrios) ; en cambio, el sistema
que el sefior Palomar aplica a la vid tiene -a su
juicio- probabilidades de resolver también el as-
pecto económico de las viñas parcialmente agota-
das o con bajos rendimientos.

OTRAS PUBLICACIONES

I^zdice bibliográfico de Ingeniería R2cral.-Se ha
editado un nuevo Indice bibliográflco para simpli-
flcar la búsqueda de los asuntos concernientes o re-
lacionados con la Ingeniería Rural.

Este Indice llamado: "Indice de Inyeniería Ru-
ral, 1907-1960", contiene 201 clasificaciones por ma-
terias, 10.600 referencias, y se extiende a la mayor
parte de los periódicos técnicos de Ingeniería Ru-
ral y a los artfculos que se refieren a esta cuestión
originales de Estados Unidos, del Canadá, de Ingla-
terra y de Alemania.

"El I^adice de Ingenieria Rural" tiene un forma-
to de 8,5 X 11,5 pulgadas (el mismo que el periódi-
co Ayricultzcral Eenginering), información gráfica

que comprende 135 páginas de impresión litográfi-
ca. Ha sido establecido por el doctor Carl W. Hall,
Profesor de Ingeniería Rural de la Universidad de
Michigan.

Las obras relativas a Ingeniería Rural, que han
sido publicadas en Estados Unidos, Inglaterra, Ale-
mania, España, Francia y Rusia, y en cualquier otro
país, están igualmente enumeradas en un Capítulo
de 9 páginas de este Indice.

"El Indice de Ingenieria Rural" es muy ventajo-
so, en relación con su precio, debido al tiempo que
hace ganar pudiéndole consultar, ha declarado un
usuario. Todo bibliotecario y todo investigador de
Ingeniería Rural debe poder consultar este Indice.

"El Indice de Ingezaieria Rural" puede adquirirse
solicitándolo de la Asociación Americana de Inge-
nieros de Ingeniería Rural (A. S. A. E.), Caja Pos-
tal 229, St. Joseph (Michigan), U. S. A., al precio
de 8,50 dólares el ejemplar.

EXTRACTO DE REVISTAS

Determinación ampelográjica de diez portainjertos
(La determination ampelographique de dix por-
te-greffes). - Agronomia Lusitana, vol. XXIII,
tomo I, 1961.-Por Acúrcio Rodrigues, con la co-
laboración de Alfredo Baptista, J. Aguiar Mace-
do, A. J. de Oliveira Pinho y J. J. Sampaio de
Novoa.

Presenta el trabajo un resumen de las comuni-
caciones aportadas sobre el Registro Ampelográfí-
co, por la Delegación portuguesa en la 39.^` y 40.8 se-
siones plenarias del Comité de la Oflcina Interna-
cional de la Vid y del Vino, en Argel y Budapest.

Magistralmente expuestas figuran las descripcio-
nes de diez portainjertos, siguiendo las normas de
la Subcomisión del Registro Ampelográfico Inter-
nacional, incluyendo caracterizaciones fllométricas
por el sistema original de Acurcio Rodrígues.

Las caracterizaciones son excelentes en todos los
aspectos, por lo que, consideramos el trabajo como
una interesantísima aportación a la Ampelografía
mundial.-L. H.

•
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PRINCIPE, 12 - Teléfono 231 02 04 - MADRID-12

^AGRICULTOR!
Empleando los Abonos Completos TERNAPE, fabricados

por la Casa SINCAT - Grupo EDISOAT - de I^alia, obtendrá:

Los TERNAPES contienen, en alto grado de concentración, los tres elementos nutriti-

vos esenciales: Nitrógeno, Fósfora y Potasa; garantizan el equilibrio físico-químico

de la tierra abonada y le dan la máxima fertilidad.

ENRICH, S. A., Agente exclusivo de la SINCAT en España, le invita a visitar el stand

de nuestra Representada, sito en el Pabe116n de los Exágonos de la Feria lnternacio-

nal del Campo, en el que expone sus Abonos Completos, y donde podrá usted obtener

de técnicos italianos amplia información sobre sus características y ventajas.
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COINCIDE CON LAS FIESTAS DEL PILAR

La más completa manífestación comercial de productos españoles.

PRESENTACION DE LAS MERCANCIAS, POR PABELLONES

SECCIONES ESPECIALIZADAS DE:

Maquinvria agrícola, Industrias auxiliares
y productos para la Agricultura

Y

Transportes y material para Obras Fúblicas
y Construcción

•

GRANDES REBAJAS FERROVIARIAS Y MARITIMAS PARA EXPONER LAS MUESTRAS Y

VISITAR EL CERTAMEN

INFORMES :
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