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Producción y consumo de abonos

En este año cr^rícola ^e 1953-5-^, ya ntuy a.vattaacln.

etttra.►nos t^n t^l currrto rle suministro norntal d^^ abo-

n-os o ^ertili^ruttes quí.nticos. Por esta razón, el comer-

cin y circulación de estas primertts materias d^ la.

prnclucció ►t agrícola si^uert en réginten de li.bert.rtd,

sin mas restricci^ón yue la fijación clel tope ntrí^imo

de pr^^^•io cle i•enta al tesunrio. F,n los cnmienzos de

cste mismo año agrícola. se ha ttuCorizado ln prepa-

racií>a ^^ vent¢ de los 1lmttudos «abonos contpue.titosn,

nrtr:que legislrrndo cuicla^losantente en cuartto a sus

rirjuczas ntí.n.intas y reforzan^lo en todo lo poaible el

corrtrol sahr<^^ cstas ntateritt.c, que Ccut fácilntente se

^rrestan « fnlsificaci.ones, yue no sólo afectmt ciirec-

ra.tnente nl bolsillo del anricul^or, vícGitna rle ellas,

.+ino t►cmbién a.l cortju^tttn de Irt prodt ► cción de,l n^ro

ritrrional.

l,n^s ^rre^r•isiones del !1/inistnri^o de _-I gricttlhrrn, r^n

^•uanto crl ^rrobable consumo d^> f^^rtiliza^nxes en el año

rrLrrí^cola r^n ct^rso, ,ce Ita uisto r^rre han sid^n ntuty acer-

t ►rclas. Sr^ cifraban: parrt los supr^rfosfat,os rle .1.Z00.000

n 1.300.000 tnaeln ►ias, v para nitrngentulos, cle 600.000

a(:i11.000 tonelrrc/rr.., en conju^ttto. Parn los tiÚonos ^^►u-

trisiros trir htt^^ proncuptcci^rt, va que en nuestro paí.ti

.<^ 1 ►rorluccn e ►t ^rnn ►ibrurdanci ►r ^• .tiv prinri pttl rncr-

r•rulo si^ue sionrlo el rlc> t^.t-jrnrlat•irin.

l:'1 cousumo r^>a^l. jror lo que .,e deduce del^ de los

rucses vn h•rrn.,ctrrridos, v aventur^índanos a profetizar

^^rrr¢ los que que ►la ►t, .cc^rrí: ^n superf^rftttn.c, rIc a.lrr>-

Cornentc . . . . . . . . . . . . . . . . 7,- ptae,

Números
Atraeado . . . . . . . . . . . . . . . • . 7,50 >•

Eztranjero. 4 Portugal
y Amwtca 9.-

/ Aeetantee paíe^e. . . 12,- >.

dedor ^le 1.200.00(^ tonela^das, ntcís hicn más que nte-

n.os; en nitrogetzarlos sc llr>gará rr^ las h00.000 tona^ln-

^las, con tenflenci.n a rebnsarln.c; ett j^olír..icos, nl con-

.vumo, comparndo con los anteriore.ti v cnn cl rlr^ o^rns

países, sigue sierulo baj^: del orrlen ^/e las 100.000 to-

neladas.

Si. se com^►arn.tt las cijras ^ntr>riores ro ►t /ns del pa-

sado añ.o se observa, como ténnino medio, parrz. los

fertiliznn.tc>s nitrogenndos y fosfcrt¢^lo.a urt n.utnento de

consumo del 10 por 100 y una tetttl^^rtcia parn nñns

próxintos rh mnvor entpleo.

Este au»tenr'o cahe atribuirlo, en gra ►t ^utrte, a la

acertada. disposiciórt rlel Ministeri.o de A^ricu.ltura, llt^_

t•tt^la. al ^cRoletí.tt Ofit^ial del Estado» t^n los comi-en.zos

del año agrícola, pa^ra estinrular el enrpleo de ferti-

lizantes ^n ^l abona^lo de sementera. del trigo. En

este cultivo cttsi tto .^e enrpleabn (salvo en rc^aclío )

tnás que el superfosfato y algo de nitrrzlns ^n. priatta-

vera, ti• esto no nn todas las rc{,riones y con criteri.o

dr^ uniforrnidad.

I a aplicación en. !a jrráctica de dic_hrt ncertada me-

clicla ha^ constituído ttn. éxito por la-s fncilidctdes que

para la distribució ►t de los fPrtilizatttes /t.a. da^do el

Seri^icio ^'acionrrl rlel Trigo, orgnnisnto al yue qtt.edó

ertcontendncla ^^ yuc> ha sirlo eficrzcrrtente relro^•arlo lror

la industrin^ nr^ci-o ►rnl v los importarlores.

No ca,be clur/rt ►le que si. los fni•^or<^.ti tur^teorológi,cos.

rzn e] ti-►^m^rn que qur'rln^ hnstrl la recolecci.ó ►t, no se

muestrctn trartcttmente n^^lt•r^rsos, r>/ i^ncr^^rrrett^ln r/e co-

,cecha estintulará, a los rzgricultore.c n se^,rrrir ernjrlectralo

fertilizantes foĉ(ntrzrlos v rzitro^ennrlo,e jrrrrn el nbotta-

do de sus sie^ ►nbrns rle trigo.

F,s de esperar tnntbién un e ►n.pl^^o nburtrla.►tte en
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AGit ICUL'CUIiA

las plantac.iones de agrios para reforyar el vigor de

lus trrboles, quc^ tan grave e intensantente lzan sufrido

ra cortsecuertcia de las catastróficas Iteladas de los In•i-

rncros dí^as di febr<^ro.

L'l aumcrtto de curtsunto de este airo es tanto ntá.,

esperan^adur hur cu.anto no afectará a Codos los cul-

tivos. F_jr_mplo: el de la remolachu a^ucarera r algún

^^tro de mertor bulto, que verán muy reducida, en

comparación con otros años, la superficie sembrada,

debiclo al excedente quc de Srls esquilmos gravit¢ so-

brc cl mercaclo.

La regr,laridad en las entregas ha sido bastante gran_

de. Cl «stockn en reserua en finales de cada mes, para

superfosfatos, ha oscilado de 10 a 18 ^or 100 del con-

sumo anual, y Irara nitrogenados, del 10 al 12 por IOD.

L'stos rrorcenta;'es, contparndns con los anteriores ¢

1)36, sort f rancancente ha jos, ry^a que en dicha época

las reservas rara vez bajab¢n, sobre todo en nitroge-

nados, del 50 l^or IOD de las necesidades de t^do urt

aito.

Los superfos/atos, cnmo ya cs sabido, se ^>labnrm^

en su totalidud erc instalaciones nrrci^unales, awt^lue

la hrimcrrt materia es en su lotali^dcrd i^mJ^nrtrtrla. l,a

industria autóctona de l^roduccidrt de nitrug<^nados arl_

yuiere cada aito mayor peso c^s/recí-fico. En el agrícula.

actucrl cttbrirá, por lo nrenos, un 25 por l0U de las

necesidades del consumo. Su importancia no tardará

en ser aiín mavor, p!tes hny pruyectos de am pliaciúrt

muy adclantados, y alguno, como el de «Sefraniton

^Baracaldo), ya ha sido aprobado en Corzsejo de bii•

rtist ros.

El examcrt de las eifras antcariores /rermite mt^^nrru•

la posibilidad de empleo adecuado de las cantidad^^s

precisas de fertili^arutes para los difercrties crdtiros.

arm.onizada esta entrega cnrt el ritmo de Irrorln^•ci^ún.

rtacional de las diversas clases dn abortos.

^"inta general de ly ffifrica de cianamida c.ílcica de la e ntii7;ul Ilidro-Nitrn I^apañolu.
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BI^GRAFIA DE UN FERTIIIZANTE

EI nitrato amónico cál-
cico, como alimento

de las plantas `^'
^^z ^oaé ^zfe^a ^^ollorKv

Ingeniero agrónomo

II

LA UNIÓN HACL LA FUI► I^ZA.

^Yor c^^é no unir las ventajas de ambos tipos de

uitróí;eno, nítrico v amoniacal, en un solo producto?

lle a^uí la idea cren^lora del nitrato am^ínico, com-

^^uesto ^lue se usa como fertilizante en algunos países.

Pero este prodacto posee el incon^•eniente de su gran

bigroscopicidad y tiene tendencia, una vez granula-

do, a endurecerse, sobre todo en verano, a tempera-

luras próxima.5 a 32,1°, que es la de tr•ansición en las

formas ^le los cristales del nitrato amónico y en cuyo

nivel se produce nna expan,i^n ^le volumen ^lel 3,Fi

por 100.

Por ello, la industria tiwo una ocurrencia : mez-

clar el uitrato amGnico con carbonato de cal, para

producir el nitrato amónico cálcico, cnvo empleo crc-

cieute se debe a las especiales ventajas ili^e tiene para

e1 suelo y para la planta.

«Amenitraten, en Francia; «nitro-kal-amo^w, en

Al^^mania; «nitrocbalk», en L^glaterra, y «amonitro»

e aibernitron, en Espa ĉia, son distiutos noTnbres de

un mismo hroducto : el nitrato amónico c^álcico, cn-

yas cara^•terí.titica.5 ^^amos a estudiar.

(,OAi0 5C ^)Irf II^:NI; I^,N 1',SPAÑA ET, NI't'RA'1'(1 A1tONICO f.AL-

CICO.

La primera I?mliresa que obta^-o este producto en

Fapa^ia faé «1^itratos de Castillan, en su factoría de

Valla^3oli^1, con nna capacidad de producción de cin-

^*) Ver número antertor.

cuenta mil toncladas de «amonitro». En el esquema

adjunto puede verse el proceso.

F1 procedimiento scnuido en Valladolid consiste en

l,i descomposición electrolítica del aáua para la ^^re-

paración de hidrógeno puro; unión de ^^ste con el

nitróóeno extraído por destilación del aire líquido

-por medio de potentes compresores que liquidan

el aire y una colamna rectifica^lora hara separar sus

^íos componentes principales (osígeno y nitró^eno}-

para formar el amoníaco (en la torre de con^er^ión

o columna de síntesis). Despnés se oxida una parte

le este amoníaco con tma mezcla de aire y oxí^eno

.•n los quemadores ^3e amoníaco, para formar ácido

nítrico, el cual se neutraliza cou el amoníaco restan-

te para formar nitrato amónico.

La caliza, procedente de una cantera y tran^por-

talla por CanñllolleS aCTCOS, SP, mezcla, UIIa veT trltll-

Cafla, COn la SO1UC1011 COIICP.tltra(la (lel nltrat0. I,a

ĉnezcla va a la parte ^nherior ^le la torre de pul^ eri-

zación, con objeto de desecarse parcialmenie y ser

^ranulada. Un transporte de bélice recooe el mate-

rial sólido en la base de la torre y lo lle^^a a unus

tambores giratorios, que lo secan, enfrían y empol-
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La►ĉ tierra^ llobre i^íais, como ésta ^Ie .ye^n^^i^L tii^nen el p^urcenir abirrln cnn ^^I nitr,^fu o-^múni^^^r i•úl^ iru.

van. En c;ste estado está y^a el anionitro terminado,

ĉ sólo queda ]levarlo al gran silo de almacenaje, ca-

l+az para 2:i.0^Q toneladas. Por debajo de este silo

^^orre nna cinta transportadora, que conduce el abo-

no hacia las má^luinas ensacadoras, capaces para 3(1 to-

neladas a la hora.

Esta enorme instalación reduiere una aran variedad

de complementos : equipos de bombas, gasóoenos, et_

cétera, etc.

En estos días, la 5ocie^lad lbérica del vitrógeno

comienza la fabricación del «ibernitro» en sus dos

fábricas ►]e i.a Fel^,uera.

En la obtenció q del arnoníaco se emplea en ambas

fábricas i^la^ntico proceso de fabricación : la síntesi^

catalítica de una mezcla apropiada de hidróaeno y

i ► itróaeno a alta presión, partier^rlo de los gases de

bornos cle cok, en la 1'ábrica de Vega, y del gas de

a^na obte.nido por la gasificación ^le menudos de cok,

en la de I3arros. De ambos ^,ases se obtiene el bi-

dróáeno, rnezclado con el nitró^,eno, completándose

1^ proporción de este lzltinlo, en la fábrica de Vera,

ron e1 procedente de la rlestilación del aire lírluido.

EI áci^lo nítrico se logra oxielando el amoníaco

hor cotnbustión en quemadorc^ especiales, de los qne

í^^asan los ^ases a las tur•res de absurción para obtener

un ácido con ^una ri^ueLa ►lc 36" 13.

Tl nitrato arnGnico se obtiene por reacción del arno-

níaco con el áciclo nítrico. De aquí pa^,a a una ama-

sadora, don^le se mercla con cal, para pro^lucir un

nitrato aroónico cálcico de^ 20 a 21 por 100 de ni-

írógeno.

Ha T. 1. L, en Pi ► e^ntes de García Rodríguez, fa-

bricará tambi^^n nitrato amónico cálcico a partir del

li^nito. Sn ^roducción comenzará el año 1957, y Puer-

tollano quizá oriente . ►.^in ► ismo sn pr^^^lncción ^lr ni-

Iro;enarlos hacia e.ste ^^rodnc^o.

^',T NITRAI'O A^iON1Cf) CAL(:ICII Y L;L sIIG;LI)

Resulta inleresante restunir la; 1 ► ropic^lade.^ ^lcl ui-

trato arnónico c^ílcico en su relación con el suclo :

1.° Eleu^tdre co^acen,^rt^^iúrt y di.uersi^^lad de^l ^citró-

;^erto.-La ten^leucia niundial a ntilirur fertiliz^uile^

cada ver nlás coiicentra^los en el raemeuto ^jue ^inte-

resa, por lo, gastos de fabricación y de transportc

que ahorran, se cumple tamhién en este pro^lucto,

con su ri^Juera del 20,.i por l00 ^le r ► ilró^euo. Ya

hemos seiialudo que la mitad está pre>eute en furina

nítrica y la otra mitad en forma a^uouiacal, lo ^^^t^c^.

permite po^ler atender las qecesi^la^le., te ►n^^ranas v

tardías ►lel ve^etal.

2.° Fr^cil sol ►tbili^lacl.-F,l nitrato an ►único pnru cs

el más soluble de toalos los fertilizante, señulailus en

{Ei tabla Il. Ta nilrato ainúnico cálcico ruanli ► •ue rste

a1,to poder ^le ;olnbilidad, lu que facilita su incor-

l^oracicírl al terreno.

3.° .^lbono fisinlcí^^icnmente^ ^i^^^^h-n. (:a^la fcrlili-

zante acttía sob're la rcacción ^l^^^J lerrr^nu, llno.^ sc.

denontinan fisiolGnicatuente áciilo^, f^ori^ ► ic fa^,urecrn

la aci^lificaciún del suelu; uU•o^ ^uu en camhio, fisiu-

!^ígican^reutc hásicos, tior :u t^>n^leucia a alcalinizar cl

terreno. ^h;I nitralo anrrínicu ^•tíl^•ico ^i^^,i"in ^c ilr ►li ► -

cf^ ile la tabla lll a^ I'i..iuló!.;i^•an ► cntc ncutro. I)iclia

labla III estudia l:: ► canli^la^l ►le carbunalo cálcicu

(CO;,Ca) necesaria para i^eutralizar la aci^lil'icación

l^^ro ►]uci^la l^► or lo^^ fi^ioló;*icamente áci ►lo., o ^^iara efec-

tuar en el suelo el nrismo PI'ecto alcalinizantN ^^uc los

fi^ioló;icarnente básicos.
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'I'ABI,A ITT ^^")

Gyuh'^tlcntc .ícidu u ba^irfd:^^l di^ lus ti•rtilizuntc^ n'itrn^rnatlu^
u^ualc^.

P R O D U C T O

F^^^i^alrntr fi^idn u ba.iei-
du^l eu k:_._ dr r^u-Lunwn e;íl

cioo ^^: ^

l.nidi^d dc 1011 ke^, dc

nitrti ^rno ^^ru^lurln

L^ Fisinliígii^ameui^^ .íi•idus:

Sulfatu antónico ... .-. ... _. _ _ 107 110
Nitrato an^ónic^ . . ... . 3S 59
LTrca ... ... ... ... .. _ 36 83.9
^mcníaco a't ► 'clro ... ... ... ... ... _. ... 36 148

A^^ua an^oniacal i30 por 100 Nf3 i... 36 4^,6

1..^^ I^i.i^^lú;;ii•ameule n^^ulni^:

Nítsato amónico c^tlcico .- -.. ^.. -.. ... 0 0

3.^^ Pi^,iulu;;it^a^nrnt^• I^ú.iru^^:

Nitrato cft^cico ... ... ... . . ... ... ... ._ 27 '^0,3
P•'iGraL^^ sódico _. 36 28.8

... ... ... ... ... ...Ni6rab,> Dot3sico 40 '^^5.0

Cianantida de cal... ... ... ., 57 6'3.7

r*1 Pierre ;1E33i. citadu Poi' Jacob (pá^. 110,.

L," (;fect^^ ,alilreru.-L^^.ti ,^fe^•Iu^ cotnpara^lo. ^l^

f^t,, ili^^^r.^o; fertilizante^ si^bre ]^ ^ire^iún o^inótic'a tlr°l

^te^^lu fn^^ron e^tutlia^lo^ ^IOr Ratler y sus colabor:iilu-

rr^s (i) y ^e rellro^luc'^•n r^n la tah!a IV. ^e entien^lr ^ior

fl^^lit'e ..alitrc^ro^-t^tnlailu i^muo 1O0 el ilel nitrat^^ ^IP

a^^lit^ l^i r^^la^•ión ^nlrr ^^I aamPnt^ ^^^^ pre..iún o.^-

neúli^'a ^truilu^'irl^^ ^t^^r un f^^rlilizante ^ el aain^^Ilt^^

^^r^i^ln^•i^lu ^xn• FI mi,nu^ ^t^^^^^ ^1P nitrato ^ie ^^t^liu. ^i

i7) L. F. Rader, jr.; L. Vl. White y C. W. Whiltaker, ]4)53:

«'ChE^ Saa indea, d tl^esurc ol thc effect of fertilizei^s and the

cunceutration of the sohitiou».

lae^;o lo referi^nos a la ulTi^la^l de nitró^e^^o obten-

t?reiuo, lu e^,^^uu^la ^^olu^nna de la citaila tabla.

AC:H 11:U L7 UnA

'P3BL9 IV ^ * ^,

PR0111`C"1'U
InJi^ e

:eliii^^ru

Indi^^^
..ali^n•.u ^inr
un^^liid dc A

Nitrato stidico... ... ... ..

hiti•ato Potitsica ... ... ..

:ulfa?o am'nico ... ... ..

Nitro-sulfato aniónico ...

Dlitrato atnó_iico ... ... ..

Nitrato amónico cálcico

Lrrca ...

Cianani'da de ca1

^ltnoníaco anhidro ... ..

(*) Jacob (pág. ]121.

1C0

74

Vfl

87

105

61

75

31

^7

6.060
6.346
3253
3.120
'?.990
2.982
1.618
1.476
57°

Un ín^lice ;alitreru Inu^ eleva^lo tlailat la ^;ermina-

ción v I^t^e^le, sobre tot^o r^^n r'lilr^a. secos, fac^^I•PC^er

F.1 t.unuttc rc^fiundi^ bii^n q I t:itru!u ^i^uf^ni^•u ^^al^^ieu.



A(iR1CIILTURA

I^aDricacibn de] uamonitron en va11a^]ulid.

el marchitamiento de las plantas, al existir mayor con_

centración en el suelo que en la planta, y, por ósmo-

sis, provocar una salida de ao a de la planta al sue-
lo. Un índice salitrero muy bajo tampoco es conve-

niente, por el mayor consumo hídrico que hace rea-

lizar a la planta. Izl :nitrato amónico cálcico tiene,

como indica ]a tabla, un índice salitrero intermedic

muy favorable para el desarrollo de los vegetales en

reneral.

5.° Riqueza en cal.-l?1 carbonato cálcico, ^ue lle-

va el nitrato amónico cálcico en la I^roporción del

35 por 100, al reaccionar con l05 ácidos débiles rjue

se^reQan las raíces rleja cal libre y es, por tanto, un

cnriquecedor del suelo en este elemento, aunque n^

en cantidad excPSiva rlu modifique normalmente la

ruacción del enelo.

6.° Miscibili^larl.--rl nitrato amónico cálcico pne-

de mezclarse con todos los fertilizantes fo,afóricos v

potásicos, con excepción de los muy básicos, como

las escorias de desfosforación.

Ei. NITRATO AM^NICO CÁI,f.ICO Y I,A PLANTA.

El nitrato aul^ínicu cálcico es nn abono, tant^ de

sementera como ^le cohertera, pnes sn nitróreno amo-

niacal le sirve, como hemo, ^licho, Para atender a

las necesidadc^ nntritivas a lar^,o plazo de la Planta.

y su nitró,enn nítrico, a las inmediatas. T;s abonc

rnás indicarlo ^Iara tierras frías rYne otroc nitro^ena-

cíos puramente amoni^cales.

No hav nin^_nna nlanta rjne no hra►pere con est^^

ahono, aunnue las dosis serán diFerentes, se^ín la

e^pecie, el tin^ de .^uelo- la alternativa, el clima, eic.

namos a continnación nna tahla in^licativa de lae do-

sis ne^cesarias j^ara las ^^lantas mác frecueníec.

Fabricación del «iUernitro» err La Telguera (Asturias).

^y^



TABLA V

ICilos Por hectúrcu tle nitrato aniónlco cálctco (dosls mfuintas

y uiá.ciuias uieQiaS.)

A_godón ...

C.tiiia ... ...

C'^,:Ia-no ... ...

Ceb^lla Y ajo ... ...

Frutale; (por árbol)

I3ucrta... ...

Ll.zo ...

Maíz ...

Nabos ... .

Olivo (por árboli

Patata ... ... ... ..

Pimíento ...
Prados ... ... ...

Rem^_acha

Tabaco... ...

Tomate ••^

Trióo ..

V:d ... ... ..

1.5 a 2

75 a 100

1C0 a 800

600 a 800

150 a 550

200 a 350

1 a 2

150 a 300

150 a 200

iC0 a 5C0

150 a 300

1 a 5

150 a 900
050 a 900

100 a 150
200 a 400

150 a 4C0

650 a 950

50 a 300

100 a 200

1^ORVTNIR DL•L NIT'I{A'1'O A11Ó:VICO CALCICO.

I?I porvenir dc este fertilizante en España es tan

favorable como ha sido su expansión eu los demás

países. h:n Francia, por ejemplo, el consumo de ni-

trogenados durante la campalia 193$-39 se distribuía

del modo si^uiente :

AGR I CiJ LTLIRA

Abonos amoniacales . .. ... ... ... ... ... 44 por 100

Abonos nítricos ••• ^ •^^ •^^ ^^ ^ ^ 33 por 100

Abonos amonítricos . ... ... ... ... 23 por 100

En la campai]a 195`?-53, sobre un total superior al

de aqu^lla, el reparto era éste :

Abo^os amoniacales ... ... ... ... ... ... 22 por 100

Abonos nítricos ... ... ... ... ... ... ... 18 po:^ ]00

Abonas amouítricos ... ... ... ... ... ... 60 por 100

De tal modo qtze así como en otros abonos nitro-

^ena(lOS la ln(1nStrla franCP.Sa pUeCle ateIl(ler faClllllen-

te la demanda, en lo^ abonos amonítricos la deman-

{la supera en esta campaila a la oferta.

En Holanda, el éxito del «nitrocal» ha sido tal,

que ya en el aiio 1937-3$ más ^lel 50 por 100 del to-

tal de los nitro^enados era nitrato amónico cálcico,

y desde entonces no lIa becho sino aumeniar su con-

sumo, hasta alcanzar en la Iíltima campaña el 80 por

]00 del total de nitroaenados consumidos por la agri-

cultura bolandesa, la más intensa, como es sabiao,

en plmto a fertilización.

Con estas líneas bemos querido selialar la feliz exis-

tencia en nuestro país del nitrato amónico cálcico,

nno de los abonos que se barán más populares entre

los a^ricultores espalioles en un plazo esencialmente

breve.



Contribución a la enotecnología del sulfuroso
áz e^. ^u rec^r CozÍéa

Investigador del Patronaio "Juan de le Cierva" (C. S. I. C.)

L'l sul f uroso eiz la t-écizica borlc=bucrr^ ordirutrin^.-

En las legislaciones vinícolas de los diversos países

es el sulfuroso uno de los muy esca^os productos de

adición admitidos, empleándose como anhídrido sul-

furoso o metabisulfito potásico, lo que, en definitiva,

e5 lo mismo, ya que ^mo y otro producto en el vino

iomaráu ]a forma de auhídrido o ácido sulfuroso, sul-

fito o combinación cun aziícar o aldehido.

E1 grupo frmcianal 5ulfitu, al yue pueden referirae

toda^ lae acciones del producto en cuestión, se carac-

teriza como un rr,ductor débil v adernás intervienc

en la vida ^le los microorgani5rnos que se desarrollan

err el vino. Por estas dos propiedades principalmen-

t^:, muy ajustada5 en cnalidad y cantidad al uso des-

tinado, se ha si^nificado el sulfuroso como nn pro-

ducto enoló^ico de singular aprecio.

Fa oxígeno del aire, en pleno contacto con el vino,

le perjudica, porque reacciona con ciertaa sustan-

cias, ocasionando su alteración, más o menos acusa-

da, sebtín circunstancias. 'Cambién puede eer nocivo.

porque facilita el desarrollo dc rnicroorganismos,

que, aun tratándose de levadura- casi siempre están

contraindicados.

A1 realizar trasiegos, clarificaciones, filtracione,,

cambios de envase, etc., el vino tiene que ponerse en

contacto del aire por muchos cuidados de ^Iue se ro-

dee a la operaeión. Para evitar, ya que no el contac-

to, sí la acción, se utiliza el snlfuroso a^lusis míni-

mas. F.l que la dosi, ,ea mínima importa por dos ra-

zones : le ;al una, ya qize existe un límite máximo de

contcnido en sufuroso total ; la otra es de calidad,

j^uesto due el sulfuro,o, cuando está presente, se hace

notar en aroma y^.^,^usto. Claro es que si el sulfuroso

se utiliza nara protP^;er al vino de la acción oxidante

del aire, esta susta^ncia ha de captarlo y lo hará oxi-

dándose para pasar a sulfato. Por este motivo tam-

bién ha de cuidarse de no pro^linar las dosis de sul-

furoso ni el número de ellas. Los sulfatos comunican

aspereza al hu^ao y también bay im límite máximo

para ellos, aunqus en ciertos casos concretoG contri-

buvan a completar la elaboración.

En ocasiones no intere^a eliminar en ab.,olulu la

acción del oxígeno, sino que conviene interven^a eu

^leterminado proceso, pero en forura muiizuda: Io

misrno sirve el sulfuroso eu e^tus casos. 1)e esta ma-

nera e1 sulfuroso es un ruagnífico re^;ulailor ^le velo-

cidades de fernrentacióu, con 1o que aderuá: Se in-

terfiere el desarrollo rle bacterias nocívas. Aña^tieu^lo

due, errtre las levaduras, sou nr^ra resistente, a la oh^,-

taculización qt^c representa el sulfuroso laa má, aprr-

eiadas enolúgicamente. A irna dusis su(iciente 5e ^1^^-

tie^ne el desarrollo de to^los los microor^;a^ii.nro^.

Cuando una fermentación se ha detei^i^lo, ^e reco-

mienda trase►ar en arnplio contacto ^1e1 airr, aunqnr

acompatiada la operación ile inra snlfitación a^lecua^la.

Cuando se vinifica e q blanco, la inten.i^l:ail ilel co-

lor es nn I'actor rnot^^cnico; de ordinario ^e pre[ir-

ren los tonos mús dPbiles. Loa conrponenie^ ^le la

rnateria colorante se oxidan con facilidad, iuten,i-

ficando el color y esto ,e ugra^^a si el vino conlien^,

oxidasas a concentración anorrnal, enzimas qt^e ca-

talizan la acción del oxí^eno. Por c^ie nroti^o, en la

elaboración ^le vinos blanco.^, el sull'uro..o ^le.enipeiia

un papel específico.

Los vinos dulees ol'rr,ceu ruavor pe.lirro ^Ie altcra-

ción nricrobiana. Por nna técnica de elaboración el'i-

caz puede aminorarse r•1 peli^ro, ^•onro sería- por

ejemplo, la e1imiuación ^le la^ ,n,^taucia. ^^rot^^icas:

de no ser así, la actividad de la micro[lora ^ólo se

impedirá por elevadas concentracione. ^le alcoLol,

como en las mistelas o vino moscatel o con r_I i^uiplru

de snlfuroso a^lo^is exiraor^lin^n•ia^, rlue ^e il^^,^cubr^^

con facilidad ^^or deriu.^ici^ín- ^le,contan^lo el cinple,^

ilenal de antiferrnent^^^^.

Fn los vinos tintos uo ^•s pal^^ablr, ^•omo en Io^^

blancos, la oxidación de la materia colorante. Sin

ernbargo, a1 vinificar nsan^lo sulfnroso, la exlrnc^•ión

del color de los hollejos es rnáti eficaz. Lo^ vinos tin-

tos finos de mesa, como los de Rioja v rnn^•ho ^ná^^

los de Burdeos, cn cuya calida^l interci^^n^^ ^n^n^ inar-

cadamente la rnayor o rnenor aspereza (a la ^^iic ^la

base el exceso ^le ácido málico ^^obre to^lo), ha ilt^ ^•ni-

i92



F.tt^:rc^•^ en mx^l^^ru rl^• cerezu d,• I:r.c budegus ,le Gonr,:rlez-R^^:>_cc,
en .Irr^^z ^IP I^^ Prontrra.

^iar^,P ^•^^n P•nu ru rr^j^PPtu u^.rsta as^rPre•r,a. ^li^u ► inu-

•;ínil^^la cuanh^ ^ra l^u:ihlP. u I^ ► ► luP P ►^ntrilnnP la

fP ►-rnPnt^ción n ► : ► Iril:íPtiP: ► : 1 ►or P^t,^ el sulfrrru^n 1 ► a

^IP u^ar.P Pu rlu.i^ n ► íttimu.:, pur la as^ ► e^rez: ► ilne Pn

.í l^uP^IP i•^^n ► uuiPUr ^•r^l ► rP tr^^lo al l^ ►a,ar a:ulfato

^^^^r i^^iiluci^ín u ►P^IiantP rl uire.

SP lirr•tPn^lP ^^un aliiuar ;i^^tituir Pl ^;ulftu•u,u por

^^^ru: 1 ► ru^lu^^l^^. ^IP ^•uali^la^1P^ ^^irnilarPS. A',^i ^Prú fá-

^ il Pn^•^^ntrur iin: ► ^u,tanPia i^uP rPtína ^orl< ►.: lu, liro-

^iir,la^IP. ^lrl ^nlf ► u•u.u_ aiini^ue la^, Iw^^u ^^uP j ► urPial-

utPnlP IP n^PnlajPn. F:l ú Pi^lu a;PórhiPO r^ ci^a ► nina C

^P u^a ^•^^nro anli^^xi^l: ► ntP. mii^ _^PnPr:► liza^l^^ Pu ^•er-

^^PPPría. ^ ► Pr^ P.u^P^•P ^IPI jiu^IPr anti^rlitiP,^ u anlifPr-

^nPnt^^ ^1P1 ^ulftn•u:u_ lwr PI ^•irntrari,r, lo, :u ► IifPr-

►nPntu., lc ► , lrrurluPlu< auli{ ► iúliPCn ^^nP aPlual ►nPnlP

^P Pau^lian Pn ^•Pntru. P ► ^ul^í^,iPCi.., nu ^i^^si'Prán ^ ► rci-

^^iPil: ► ^l^•; ^1P anli^^sí,^PUU. I^;^. Piertu ^^uP ^•I .Illfuru,^^

no P, un ^^ru^lu^•I^^ i^lr: ► l: su, cuali^1ar1P, ur^an^^la^Pli-

^•: ► ,. ,u ^r^i^la^Pi^ín a^^Ilf: ► tu. la Pc^nthinaPiún Pun PI

aPrl: ► I^IPliiil^^ (^luP Ic^ rrtirnP. al liroclnPir^P ^•^^rn,^ P,^tn-

l^nP;lu intPrmPiliu Pn la fPrmPntai•i^ín : ► l^•ul ► úliP:, ^

^1Pja i1P?l^u<^, en lihPr•I: ► ^L ^^nan^lo ilP^aj^:rrPPP j„^r

^Íea^rPirín u u^irlaPirínl 1P li: ► ^ru (1P^I ► 1PrPPPi'. ^(1 r^h^-

iau1P. ^r^uil,^ P^^n ^•^^rr•PPPiiín enotr^Pni^•a_ ^•un Pun^^-

^•in ► iPnl^^ ^IP Izt^ ^Pnlaja, P inP^^n.PniPnlPS ^1nP ^•unPU-

rran ^•n ^•a^la ^•a:^^ narli^•ular, PI ^nlfnr^^^^^• Pl anlrí^lri^lco

^ulfllru.u- PI n ► Plahi^nlfit^^ Ir^ ► tá^iP^^. P: ► in 1rr^ilnPt^^

^•^^'PIPnIP. Fl anl ► íilri^l^^ ^nlfi^rn„^ ^ Pl mP^ahi^ ►► lfi[u

^^utá^iivi ^iíl^i ^P ,lifPrPnPiau ^•n ilnP rl hrinlP ►•u P:^á

IilrrP ^1P L•i ^uliGi^a^•i^íu ^. t^^^r• tant^i. ilPl : ► i•^in ► ^i: ► ña-

nti^•nt„ r1P Pati^^nPS ^^uP IIP^: ► Pon^i^ro PI ^P ^nnil^i.

Lus rn^^.^tu.c .^rrl(i^a^lrr., ^'nnru rnatc>ria ^^r•ima^. I^;I .iil-

f ► Ir^i^,^ a^l^^ ĉ i^ si^fiPiPntP P; un a^olifPr^r ► Pnl^^. tii .^•

iililiia a^í Pn PI ►nu,lc^ rPPir^n i^h(Pni^li^. la n ► ii•r^^(I^ira

,•n .u^nPU^i^ín ni^ ^P ^1P^nrr^^lla. nc^ frrn ►Pnta. h;I in^^.-

1^^ ^^• ^1PIr ► ira I^^rr ^^rP^•i^rilaPi^ín ilP la, ^a^le► nPiar Pu

^u.^mn^i^ín. nur la ^•^^^lu^•i^ín ^ .u^P.i^a (Ii^Prrlu^•i^ín

^IP P^^I^^i^1P-. I'^tP n ► u•^^^ .,• r^^n^Pr^a inaltPrail^^ ,•,^n Pl

IiPn ► ^^^ r^uP <P ^I^'>PP. Si a nn m^^ia^^ ^ ► ilfita^li^ :P IP

liri^^a ^IPI P^PP^^i ^1P ^ailfilr•^^.^. tPn^lrPrnc ► : ^^i1P ,P Pn-

cuenlra lrara tu^lo Pu idéntica^ P,^u^liPiunP. ^luP r•I

m^ ►?to natrn•^► I. no I ► a ;ufriil^^ I: ► mPr^ur aI1Pr: ► Piún

PrcíniPa.

1u PalrP ilnrla ^lui'. u i^ualila^l iIP r•rrn,liPiuuP,, P,

^^t•PferiblP ^•on.;Prvar ntocto a ^^ino. ^1^^n:^l l^ur,le ^1P-

i?iPxr>P a tlifPrrntP^ ti^iu,; de ^^iniliPa^•i^ín. a il: ► r otru^

;it•u,l ► u•t^^s. ^^ P,tu ^ v-ia^•iún far•ilita PI rnPrPa^lo. lu

rlue n^^ ufrPr•P PI ^^inu I ► rPho. La a^l,in ►Prar•iún ^^ an: ► r-

yuía ParaPtPrí,tiP: ► , dP la• bodP^u^ Pn I^^^ ^lía; ^1P ^^Pn-

^litniu ^ fPrntentaPiiín nnnPa hu^l ►•:íu ^^rP<Pntar;e Po^n^^

^rropiu. ^1P nna Plabor:ición ^^ fahri^•uPi^ín Porrecta.

r^^l ► titna. Y.^i PI ► n^r^,tr^ .^P PonPPUU•a Pn ^r•, ► ,lu PIP^arlr ► .

lia^ta IIP,rar :r miPIP,. inPln^^r ^ ►ol^u. PnlrrnP^•: Pl ul-

ntaPPnaje ^P ^irewnta Pn I: ► ^ mejurP: Pon^liPirrnP:. }^;^t^^

l^uP^1P hacPr^,^ P^^n Pl m^^.^to .ulfiturlu.

Lu ^IP^nlfilari^íu u^i P- un lit•u! ► I^'rua i,r.^^luhlP. I'rP-

i<^n^ler ^^ini(i^•:u• mo^t^^. ,•un alt^,. ^•^^nlPniilu^ ^1P ail-

ftu•^^•u, a ha..P ^le 1P^; ► dura; ^^PIPP^^i^ina^la:, :,^•lin ► at^.i-

^la. :► Psa., P^ ► n^licione^, no es rPwmtPn^laLlP, leniPn^lu

Pn Pu^•nta ^^uP al ► .n•PPerán P^^ ►rPPntra^•iunr. ancrru ► al^•^

^iP uPetal^lPl,i^li^ Pouihiua^3o i^^^n PI ^alftn^^^^^^, F,I rirl-

fnro^u Pontl ► inarlo n^^ P; ^nti^t^l^tiP^^. ^^i^n I,i qi^e la

^lo.,i; nePP:aria 1 ► ara Pun^Pr^:u• ^•1 ^ in^^ lial ► rá dP Plr-

^.► r^P ^ Pl :rlilPhi^lo. al qnPd:u• lihrP. P. nn ^rr^^rla^•1^^

^íc.a^^^ra^lahlP. iIa i1P rP^lizar^P la i1P^.ulGlaPirín. ^ P^ta

e^hPraPiún, Irat:ín,lo^P ilP nu alin ► Piel^^ ^I^• ^•^nn^^^^sici^ín

^'o ►n^ ► lPlzi. ^^^in^^iPnP ^luP tPn_*•a i^,^r 1 ► a^P u q ^ ► r^cP^^^

físiPO.

TJu^na Ia atPnPi^ín. al traiar ^1P r^l^^: tP ► ua^, i^uP Pn

P! e^tranjPru u^^ ^•a^^u ^PnPraliza^lu. iuu„ ,i^aPttta^

^luP. lrí^*iPUmPnt^•. ^^^n rnejcirP=. PPr ►^ .i ^P Err^^fn ► 2^lir.a

an ►► uP^^ .P ^Prá ^^nP :Illí no ^r tn•P;Pnta Pl ^^r^blPma

Pon ltt.: mi^m•,> ^•:u•aPtPrí;tiPa^. C`arla naPiún h ► rr^a

5ns ^uluPi^^ ► IP^ t ►artiPt^lar^•^ Pn rPl:^^•i^n ^•^^n ,n P^•^n^^-

rnía ^ Pl rP^^ir ,1P ^ir ^rro,lttPPi^ín. l^;n ^r.ií^P, ^luP ^an

Pu ^•uhrza JP I;i t^^Pi2iP: ► nni^Pr,.al, Pl ^inu .n^^^^nP

^iciPU Pn ..u Pi•^^u^rnúa ^^ ^^ur P^^ n,^ „fr•PPPn r^•^ulta^lo^

l^anluti^^^•. nnP^^u; tiru^•P^^r^ r1P r1. ► 1 ► ^rai•i^ín_ ^IP tt•ata-

rniP3 ► t^^<: a lu m:í^ rl ^inu 1iz^ ► ra ^1Pntr^^ ilPl ^_r: ► n ^^rli-

^i„ ,1P 1^^, alirnPnti^> ^^ara ^•1 P^Iu^liu. I)Iru. tíhi^•a-

nirntP ^ili^iní^•^rl: ► ^ IiPn^•n min^ i1P^arrulla^la. ^lifPrPn-

IP^ trPniPa,. ^^ii^ti^^ ,^^ Pl n^^^^ ^lr ^ariP^la^1P< i1P ^i^l il^•

i^i.l^, P:^rriul ,1,^ I;i^ hiiJ^•;;:,. il^^ Gnnzúl^•r-I:^^a.^. ltin. L^I:^.
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maduración escalonada, cun lo que uua reáión no

experimenta el agobio que supoue la imperiosa ne-

cesidad de totalizar ]a vendimia en unos pocos días,

]o c ► ial produce sus consccuenciag en el precio de la

irva v en la elaboración. Donde pnede disponerse con

facilidad de aceros especiales, se conserva el mosto

hajo nresió q de anhídrido carbónico de oeho a diez

at ►nósfcras. Y el mo^to, como si fuese ►m jn^o de fru-

^us más, va se ha consenaido con,ervar en polvo,

Ptte+le decirse que la conservación del mosto con

sulfuroso v]a manipulación de mostos sulfitados sc-

ría una solación adecuada a nuestro país. El cariño

y dedicación que en esta materia ha puesto don Cris-

tóbal iVIestre Arti^as narantizan de nor sí el ase^rto.

En desulñtación se ha experimentado mucbo en

peque ►ia escala, pero falta la experiencia industrial

amf ►lia. Para una canacidad ^de elaboración media.

un sistema adecuado puede eer el fundado en la de-

sorción nutnral, tnás o menos fora.ada. EI sulfuroso,

cuando el mosto está en contacto del aire, tiende a

^ie^aparccer. Dispuesto el mosto ^nlfitado en depó-

sitos semejantes a^randes bandejas, con una tempc-

ratnra alnbiente de unos ?0^ C v en local con venti-

laci^n natural, el mosto queda apto para fermentar

cu cnatro a seis días. Cabe la or,anización ^^ara dis-

^^oncr todos los día^ de nn volumen fijo de mosto

desulfitado. ada^^ta^lo a las necesidade^s de elabora-

ción. Modificaudo la tem^^ ► cratara y ventilación, se

^^corta o alar^,a el ^eríodo de desulfitación. Más rá-

t^ido e. e1 sisteina de la T;^tación de Viticulhira y

T',n^lo^^ía de Villafran ►•a ^lcl PanadPS, que hace cir-

cnlar el mosto por .^eries de superficies en cascadas

^^n capa de mínimo espesor.

Para instalacione^ de ^ran prodncción. en due el

rendimiento cnenta, ha dc irse a una instalación de-

finida, con re^ulación comnleta. Entonc.e^ se atili-

ran a^aratos con cierta semejanza a los ev.; ► porado-

res; colinnnas de desorción, con relleno, donde sr

hace ► •ircular cn contracnn•iente mosto ^ ►► lfitado ^^

^as de^nlfitante; aparatos donde se puh-eriza, se ne-

buliza el mosto en el .^eno de una corriente dc ras

de^ulfitante. En la Sección de Fermentaciones Indus-

triale.^ dcl Patronato «.luan de la Cierva», de Inves-

tiración Técnica, se han ensayado en escala de la-

boratorio varios de estos sistemas con resi ►ltados

francamente satisfactorios.

Se necesita dispone.r de un medio se^uro, rápido y

=encillo de control del contenido en sulfuroso del

mosto, para seo ir el curso de su desulfitación. La

deterrninación analítica corriente, con ser sencilla,

no e.5 todo 1o convenierite que era de desear. Un mé-

todo paralelo a la determinación del «sulfuroso li-

bre», que reiíne las condiciones apetecidas, consiste

en disponer en un tubo de ensayo veinte botas de

mosto; se at3aden dos eoias de ettgn ► do de ahnidón

y el número de notas de una solución de yodo N/50

que se necesiten para que el líquido tome coloración

uUegasator», dc In firm.^ It^•rtnzzl, de Milhn, i^un^truído para
la ►le_^ul^itucicíu de n ►ustos.

oscura, lo cual indicará el grado de desulfitació q en

que se halle el mosto.

Sobre la enoquím.ica del sulfuroso.-Según se ha

dicho, el sulfuroso es un reductor débil ; sicndo re-

ductor, en contacto de un oxidante, se oxidawí. F,1

cxí^euo del aire tiene el potencial redox snC►ciente

para oxidarlo, sepún la ecuación

ĉ S03 -^- Oz -^ ĉ SO4

Una fuente, pues, imprevista a veces de sulfatos en

cl vino es ]a oxidación ]enta del sulfuroso.

La oxidación del sulfuroso se favorece a pH cre-
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cientes. A pH = 6 y temperatura ambiente de 26°-30°

l;, nua solución sulfurosa en aoua conserva el 85%,

81.% y 53"/o de su concentración inicial teórica en sul-

furoso a las ]/2, 6 y 1!9^ v 30 boras, respectivamente,

^ie hallarse en contacto de] aire. Esta misma expe-

riencia, realizada bajo gruesa ca^ta de paraCma que

cvitc el contacto con el aire, arroja unos resnltados,

p.u•^^ Ia.S mi^mas horas, de 35%, 85% y 84%. Otra

scric ^le experiencias llevadas a pH=9 bajo capa ^ie

parafiua da un balance de 80°0, 75 ^ v 75% de 1a

concentración inicial a 0, 1/4 y 2 horas, respectiva-

mentc, llebe tenerse en cuenta el oxí^eno disuelto

en la solución sulfnro.^a. Para que la oxidación del

sulfuroso en disolución se ]leve a cabo por el aire,

►ste ha dc t^eneri•ar primero en la disolucicín v lo

(^ará lior difusión v convección. En los resultados ci-

tados, de ^elocidad al fin, se annan la velocidad de

lu, fcn^ímenos físicos tíltimamente citados v la dc

^^xi^lación propiamente dicha.

Además del pH, influyen en la oxidación los me-

talea en ^lisolnción„ como cobre v hierro, qtte la cata-

li•r,an, v otras snstancias, cntre ellaa alcohol etílico,

^licerina, aztícares. cianuro^_ qne acttían ne^ativa-

ntente. F:n cl vino v en el mosto tiene ]unar la oxi-

dación del snlfuroso, pero a velocidades muv peqne-

i^as. Por e1lo es de^preciable su efecto en la desulfita-

^ión, aun^luc sea aire el =ac desnlfitante, al realizar-

^e la opcración e q un tiem^io pequeiio. En el vino es

necesario cvitar en lo posible el contacto del aire.

^^nes aunque el sulfuroso e, protector, va se sabe que

sn acción protectora se basa ^^reci^amcnte P.n esta

osidación.

I^1 snlftn•ono también se ha dicho que se combina

con l05 aldehidos con la fnnción carbonilo, dando

nn com^^uesto de adición, nor cuva razón tambirn

se cotnbina con los azúcares. lle aquí nacen las de-

uominaciones ile sulfuroso total, libre y combinado,

que no preci^an ulterior explicación. El pH inflnye

igualmente eu estas combinaciones, así cotno la tem-

peratura. Intervicue en las proporcione^ de forma-

ción y en las velocidades ^le combinación y descom-

posición. La elevación de temperatura disocia el

compuesto, y así es an factor a considerar en la de-

sulfitación de mostos. Sin entrar en detalles, dcbe

decirse que a pH altos el compnesto sulfitoaldehido

se disocia. La velocidad de formación y descomposi-

cióu aumenta con el pH. Fn el vino, en el mosto,

a su pH de 3 a 3,5 y temperatura atnbiente, la com-

binación es, pues, e^table.

Finalmente, cousiderando las condiciones natura-

les, lo que sucede e q el vino o mosto, se impone re-

lacionar ambas reacciones, la oxidación del sulfuro-

so y su combinación con el aldehido. Si la concentra-

ción de sulfuroso disminuye por oxidación o por

desorción, lo que desaparece es «snlfuroso libre»,

tjue ha de re^enerarse en la proporción adecnada por

disociación del compuesto sul6toaldebido, a costa

del «sulfuroso combinado». De esta lorma queda al-

uehido eu libertad. El aldehido puede encoutrarse a

concentraciones anurmales en el vino por habcrse ve-

rificado la ferntentacióu en presencia de un exceso de

sulfitroso, que lo capta al prodncirse como sustancia

intermedia o por osidación lenta del alcohol. Fn este

punto, por lo tanto, ocurre qne un exceso de sulfu-

roso acarrea la formación de exce^so de aldehido, que,

al misnĉo tiempo, reqniere proporciones anormale^

de stilFuroso para su comliinación, los enale^ fióura-

rán en la cifra del «sulfuroso totaln y, no ohstante,

no servirán t^ara sn cometido enotécnico.
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la industrialización
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_ éÍ[x ^//[^^re^io ^ie ^^t Cav^

Ingeniero agrónomo

La pruvincia dr. SeviLla ticuc una ^lensi^lad ^le jro-

hlaciú q jtr•6xinta a los cien habitante^ jrur kilómetru

r•uui]ra^ln. i,a ^Ic (:átliz rcba^a esa cifra; (:órt^oha v

Ja^^ri ^^au rú^ri^lamente c•amino ^le ella. Cumu t^^rmiuu

^Ir. uum^rxrar^i^^n ^lire^m^^. cjue Francia lierte unai ^len-

si^larl de ^(i liabitartlr^ ^iur kilcím^^iro ^•na^lrailo.

La relacibn e^•onúuti^•^^^u^^ial ^le int jtaí; res^ie^^to a

su; poblarlores c: ilohlr^; en ht•itner lu^,ar- uliruen-

tai•lo>: r^n ;e,run^lo. ^rrrt^torc:onxrle^ trahaj^.

Lu, e^ i^lenle.; j^ro^re^o^ de nue^tra j^rimera iutlu^-

tria, la ínrlu;tria a^rícola. nos f^etmiten lnirar con

uptinri.5rno la ^uhtci^ín ^lel primer prohlerna, la ali-

tt^rntaciiín, nu ^tílo en el valle i3e1 Guailulrluivir, ,inu

r,n luilu 1^;.,^ruña. I^:^te a^nr^lo ^n•imordial sP lia ufrort-

lu^lu hieu v, ^irini^^n^lo la mar^^lt,t entpr^^n^lida, e,^ie-

r<unc^: ^^ire ilrnlr^r ^lr ^,^,^^^^, añ<« n^i •^^Ituuenlr^ n^r

t^•t^^lt•etua^ ^^n^^ iuipor^ar artírttlu: r^^cn^•ialer ^Ir ^•un-

^^umu clirei•to. ^,iuo ^^ue e^taremo,, rit i•unalic•ion^^^ ile

cx^rorlar. ailr^rn^í^ ^le I^i- ^•lá^i^u. (n.n•anj;i^. ^ai•^^iluna.

et^•^^t^^rul. arroz r^ in^•lu^o tri^,o.

F;I jrr•rrhlerna ^^^ra^e aLm•a e: el ^^^_unrlo :'^rr^^^iur-

iy6

ciouar trabaju útil, u^ulraju ^rru^lucti^u, a uua ^Irn^u

rroblación, qne nu tieur^ nrá^ tjue a^riculturu o un

f^e^ueño comercio ilejte ►tiliente tolalnu•nte ^le ella.

Para que un cautj^eaino j^neila elevar 5u ui^el ^li-

^i^la hav que dotal•lu de utillaje aprol^iailu; no ,c

l^uede aspirar a nn ^u^^l^lo nzcro^^eo con iut utillaj^^ ^le

^ipo cltinu. H;I ^>rublrnta uo es ^úlu rle ^rrorlacción. ni

aun de product•iún unitariu ; e, ^le prot^lucti^°ii^xrl ^^ur

F.er^oua acti^ a.

Con^iene no desviar.e cott prubleuuts ^^e ^^ar^^cla-

^^iúu o concentracióu. La jrruvincia ^le La Cornña, ^^ur^

Itasta hace pocos años rra la ^Ir, mú^ ri^^uera anrícula

^Ic España (hlobal y unitaria) y la rná.5 jrarcelaila, e,

una de ac{uellas en la, ^lue el cain^te^inu ^i^•e ut,í^

^ ^obretneitte.

La conclusiGn e, tr.rrninaute : nu r^s posible il<u•

ocupacióit en la anricultut•a a una pohlaciríu r^t^u,a v

^fue ésta ten^a tut ni^^el d^^ vi^^lu acejrtahle. Nay i^ur^

^^er•idir entre un carnj^esinadn nurnero,u ^ ^iobre o el

desplazamiento r^e una ttarle r]e arjn ĉ̂ l a la inrln^u•ia.

F^ecorrletnos siempre ^r^e uua lt^^ctárea en China jtru-

^luce más tri^o ^lur una heclúrea en T;^turlo^. llni^lo^:

pero la per•eorta acti^a en Hatailu^. jlniilu, tiene una

l,rodnctieíilad caturt^e ^ece.^ tua^^ur r^nr en China.

Sietnprr; ltemo_: ^lefendido la ruecanizaci^ín tle nue^-

U•a a^ricultura por tre.ti razones funilu^trentales :,tu-

mento de la ^trodncci^ín. i^lr^^^a^•iúu ^lel ni^-el ile ^^iila

ce e1 cam^^o ^ c^^trhiliru^•i^ín ili^l irahaj^r a^;ríi^ola (^ior-

^{ue convierte zil ohr^-ru ^^^^^^ntnal ^^n fijo).

Pero es e^identr^ ijttr^ al utr^•.urizar .r^ ^u•o^lucr^ tui

^lesplazaniienlo ohreru ^le la he:ana al taller, ^^^.,^^

reaju^te as cl c^»e no^ ^n•eor^ajra ^- la tínir^a .olur^itíu

^^^^ide.nte e^ la nece^iila^l ^le ^^oncer^ir• r^aa econo ►nía



exclu^i^^amente a^rícola en otra más pon^lera^la de

carúcter a;;roindu^trial.

Yor eso, para itu_;otroa, el hroblerna L'undatuental

de Se^illa _^ ^le Andalucía antera es la perenloria ue-

cesi^lad de con^ertir esta^ pro^-incias agrícola^ eu it ► -

^lustriale^, ^ al decir indu;triales no que^remoa dar ^le

lai3o a la a^ricultura, ,ino todo lo conirario; Bél^i-

^^^t o la pro^ incia de^ Barcelona tienen una riquísi ►na

u^,riciiltura ^ st ► población un alto ni^el de ^^ida, pre-

ci^untentc l^or ser indu,triales.

Srntada la neceai ► lad de iudrr^trialirar, ►^teretuo^

concret: ► r que al ^lecir que Andalncía debe convertir-

^e, en zona industrial, no nos referimos exclusivatnen-

tc a lo que ^e entiende por indnstrias agrícolas o de-

ri^ adas, sino sobre todo a la minería _̂ a la indu^tria

^iderometalúr:,^ica.

Paru crear ^^le,arrollar una industriu hace q falt: ►

cnerría, ntaterias printas, capitales ,y sobre todo «cli-

illa 1lldUSirlalN.

F,stantos e^n vías tle disponer de^ energía eléctrica

abuudante. La I'usióu de las dos ^randes Com^atiíu^

^lr electricidad del Guadalqaic^ir, la^ nuevas centra-

I^•.^ hidráulica^ en ejecución o en pro}ecto, las grau-

dc: líuea^ de transporte de eneraía actualmcnte en

cou.^trucción, así cotno 1a interconexión con la re^ ríu

Centro, ltacen que este problenta básico para la iit-

^lustrialiración de nuestra zona lo consideremos prác•

ticantcnte resuelto, ya que, a medida de las necesi-

^lade. industriales, ir<í oreciendo la hroducci^ín eléc-

trica proyectada.

Gontantos tarubir^n con abundante utateria prima,

alounas uiina: de carbón en explotación y probable-

r.tente otras no e.xplotada, y sobre to^lo abundantísi-

ruo mineral ^le hierro. 13asta decir como e.jetuplo que

ia.^ utinac de Aznalcollar o de San ^icolás del Yuer-

to tienen una previsicín de exi^tencia de má^ de cien

ueillones rle toneluda,.

f^:n canrbio nuestro ^,^ran inconvenienle, en NI ca-

ntino ^]e la industrialización, es que carecemos de

c. ► i^itale; ^ ^le lo que hento, dado en Ilamar ^•linta it ► -

^lu.arí« I.

1)ecir que 5c^ illa ^•arece ^lc ca]^itale^ ^uel^^ ^^arcccr

nua fra,e intl ► ro} ► ia, y e.^ ►^ue .e conf ► utde con fre-

caenciu la e^i.[encia ^le uuo^ cuanto^ (relativarucntc

l^oco^) ^randes terratenientes con ^ran^le, capitalist:a^,

^^ ^o q co^as ra^licalntP^nte ^1i^tintas. Ba^ta ob,c^rvar que

la intnensa nta^-uría de los a^ricnltore^ andalace^ no

^irncu sus e^}^lotaci^^ne, n' tnedianatnente^ utillada^.

^ cualquier técnico puede ve^r las posibilidades eco-

u^ímicas de las fincas al ►ortando a ellas abunrlante;

cai ► itales, de los ^ne tto dispone el lahrador.

AGItICULTURA

lnilii^tria: tiiihcidi. ► riac ^I^• :1vlaci^ln (^ecilla).

La transFor ►uución que lian lrro^lucidu la. re:er^•as

indnstriales ha sido má^ qne una }^rucba de lo iiur•

decimo^; ana fuerte ^^ circunstaucial aportación de

capitales ile ori^en industrial al campo ha cambiado

totalntente la,. cuniliciones de tnuchas fiuca ► s.

Carecentos de clima indnatrial por^lue m^evtras cla-

,es dirinentes ^on agricultores; lo; t ►^cniro, no acu-

den donde falta ambiente y el obrero uo se lorma

,ionde no ha^ iudnsh•ia. }±;l problema lior tunto que-

^la reduci^lu a esto : e^ hreciso que ttuestras cla^e^ ^li-

rigentes ^e I ► agan inductrialcs. Ha^^ uu ^ra^c incou-

^enieute : x lo^ an^laluces no les ha i^lo bien en la

it^dustria. No cabe en un breve artículo desarrollar

este tema, pero el ltecho ee cierto. E;l dinero inverti-

Ilil,^tm'a ĉ ^^ 'ri•,jidn^ .U^e3.^lnr^=. :. .A. (^ccil',;U.

^^^/



AGHICULTUHA

► '.^npr^sa \acionil Elcano (Se^^illa).

do en industria 1 ►ace doce o catorce ai► u.; es 1 ► u^ pr^c-

ticamente el mismo ; ese dinero, empleado eu tic-

rras, vale diez veces ►nás. Contra esa etperiencia es

^lil•ícil luchar. N'n unos a ►3os costará trabajo todavía

convencer al aaricultor sevillano para que sus ahorros

los invierta en indu^trias en vez d ►^ comprar nuevas

tierras al precio que se^ ► . Hasta ahora, e^to tíltimo ha

sido el mejor neoocio.

lVo se puede espcrar por tanto abundante capital

particular para empre^as industriales : primero, por

la escasez ; sebw ► do, por la necesidad de inversiones

en sus explotaciones a^rícolas, y iPrcero, por falta cle

fe en la industria.

Las corrientes ^le capitales han de ser, en conse-

cuencia, forzadas o estatales. A los partieulares ^e

les podría diri^ir sir ahorros hacia una industria ini-

cialmente poco rentable, manejando con habili^la ►1

desde arriba el impuesto sobre la renta. Los 13ancos,

que siempre ln'eferirían, lógicamente, invertir e q zo-

uas de más tradición industrial y, por tanto, de m.í^

I'irmeza, ya sabemos que acudcn siempre a los Ila-

n ►amientos del 1ĉstado.

Nosotros estimamos que el papel del I. v. I, eu la

industrialización del Guadalquivir ha de ser prepon-

derante, aunquc no debe scr exclusivo, hasta tanto

que la iniciativa privacla esté en condiciones ^le pla-

near, dirióir y sobre todo financiar dicha indusU•ia-

lización.

Cuando nos acorda ►nos de ]as reformas aorarias da-

^ ► uUianas, que parcelaron la tierra sin conseouir el

más li;ero aumento del nivel dc vida de la pohla-

ción, pensamos qae el Instituto 1^'acional de Indu^-

trias, indirectamente, es el factor má9 irnportante en

ia reforma agraria espa^iola.

H. Y. T. A. S. A.-Hilaturas y Tejidos Andaluces, s. ,^. (Sevllla).
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Comentarios a unas disposiciones legales
^ s.

^^^or ^^^,oK^sa ^-ale^avt ^
^
ó^^e ^ -^rarc^^z

A B O G A D O

Uecreto de 5-1-19^^^ y Orden miitisterial de 30-1-195^1

^stas dos rlisposiciones crean y reoulan la eleva-

ción de^ un 1 por 100 en las cuotas a liquidar por los

Seguros Sociale, Oblinatorios, que^lando a cargo de

la Lmpre^a el O,IIO y a carco del productor el 0,20.

L;ste 1 por 100 será repartido entre distintos Mi-

nisterios para destinarse a fincs de «Formación Pro-

fesional», qne es el concepto que justifica el ai^men-

to ilispuesto.

FI reparto de la recaudación obtenida por el au-

mento dispuesto (que riáe de^sde 1 de enero del ario

actnal) ser.í del 9^0 por 100 al Ministerio de Educa-

ció q A^ucional, el 4^0 por 100 a la Secretaría General

ifel Mo^°imiento, el 10 por 100 al Ministerio de Aori-

cultura y cl 10 por 100 al Ministerio de Trabajo para

]as instituciones de formacicíu profesional qne sos-

ticnen todos ellos.

Cierto que entre los Departamr,ntos que ban de

recibir fon^los en relación con la recaudación produ-

cida está el Ministerio de A^ricultura, pero creemos

que el aumento ^lecretado no afecta a los empresarios

a^ropecuarios o lorestales y trataremos de fun^lamen-

iar nuestra opinión.

La aóricultura se riáe por disposiciones especiale.a,

distintas fundanaentalmente de las ^igentes para lu

iiidustria y e1 comercio. Así ^`emos que el régimen

dP accidentes es diferente y ^Iue las cotizacioncs ^le

obreros y patronos, en aáricultura, siguen c.uninos

totalmente dispares. EI patrono tiene cubierta su

ubliaación reepec^to a subsidio familiar y vejcz con

el recargo que satisface sobre su conri•ibución rústi-

ca y liquida independientemente el Seguro ^le T:nfer-

medad, pero sólo por los jornalcs satisfecbos a una

l?arte de sus obreros.

El obrero coiira por cupones su aportación al sub-

sidio familiar y vejez, y si iiene el carácter de ^cGjo»,

debe so^neterse al documento de su aportacióu al Se-

^uro de F.nfermedad.

La finalidad de1 nue^o anmento, en realidad, no

le afecta, porque los centros del Ministerio ^le Aori-

cultura que se han de beneficiar económicarnente son

escasos y sus distancias con los puntos de residencia

del trabajador resultan a veces t.remendas.
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Ar,KicU[,Tt1xe

tierí, ► uua inju^ti^•iu ^ujetar a ile^cuentus a tu^los

iu, relrr•crus arr•ícula^ ^IF^. (n^[as la, re^ione^^ para tu ►

I'in ^^u^• ^•Ilu.^ uo ban ^le <<^r unuca, puesto ^^ue nun^•a

^o babrían ^lr^ ubtr,uer ^^•nlaja, ^^u uingún ,eutiilu.

I'a,ro e^ ^Lue u^li^uuí. ^•,erían tudos lo^ oblieado>Y u

^.^r,rían ,ulament^• lo^ ubr•rros fijo^'! Ya Lenios ^•^^-

nu^ntu^lrr al^una ^^ez cl trahaju y la preocu^^aciú^i rjur^

al r•u ►^rr^•.ario a^rír•ola le j^rorlucr, el actual si^ti^rna

rlr r•otiz^i^•iún ^- no r•rrr^iuu, r^ue inlere^e anra^ar n ► ^í^

l:r ,itua^•i^"^ii ^ rc^^•urg^rr u ► :^, el trabajo si sc^ /tabí.a ^1^^

^ ttnt^rlir• /n estubl^^^•i^ln.

13uaante fuer•r.u tif^ueu la^ ^lus .u•gumentat•iune, ► li-

^^ba^ : ^rro^•c^linrii•nt^^ ^li^lintu ^le cotizaciún en rela-

^ iúu ^•un la in^lu^^r•i: ► y el ^•un ►er^•io y^eñalan ► ientu ilc

a^^u,"• u}rr^•ro.. liahía ^lr r^•ferir^e. Pero aún ba^ otra

n ► ucl ► u n ► . ► ^^or : la iuju^tii•iu ^Jue ^eríu el que^ los obre-

r•o., a,^ríi•^rltt^ ^^ h;^^iaiia e^ paí5 fundamentahneutt^

.^nríc•ul^r) ^ ►^r^^rrta,^•n al fonrlo del 1 Por lfltl una grau

^^arte ^rara >ólo recibir (va bPrnos dicho i^ue nu ^e

heue(ir•i,.n•íui^ ^^r•r•r•e^rtihlemente rnú^ c^ue escasos ohre-

r^r, a,ríi•ula-) ^ur 10 jrur II)U ^lc,l fondo ^•onslittúrlu.

La^ ^li^^^u^ir•iiine, qne comentamos no 1 ► ablan ilt' lu

a^rir^nltin^a. r•^^n ► r^ laut^^r^i• ► r bablan cn esirecial ilf^ Ia

iuriu^tria ^ el r•uu ►err•iu, r•ierto: frero para r^tte -r^

.r^rlir•a^^^u a la a^;ricultiir•a ^e preci^a que ^e rli,^uunu

^•^jrr•c^;au ►ente. I^ que uu ^^reetnos se realic^c, porque

Ile^urí^t ►no^ al en ► Iire^ario ^ obr•ero agrícola una uuc-

^: ► ^•ar^a, uua uuryor preocupacitin. ^in benelici^ tan-

^^ib1P v a^^reciable al^w ►o, y ili^^^roner pura no ► •.uu ► -

^^lir... ti1ú^ ^^alr, ilrjar :► I ^;im^^^^ e,pañol r•o ► uo P^Iá

er e,[e a,p^•^•tu, ijuc a^lemú^ es 1^ ^^nr• en ju,tii•ia

^^roce ►le.

Or^l^^rr^>s miuisterial^rs rl^^ ^':.'-I-:i^l

h;^ta, dos úr^ene; n ► ini.^teriuli^^ . ►^ r^^li^^rru a la rnu-

^Iilica^•ión ►]e ulguuus artículo.. ^le la; re^lanu•ula ► •iu-

rre, a^;rícola, ^Ir^ :^Inir^ría ^- (;raua^la.

EI texto e, i^l^^trti^•u cu la, ^lu, Ur^l^^n ► ^^ : atuu^^ntu

^1i^ ,alariu,., ,ujrre^^i^•^u ^lel j^lu^ ile car^•^lía ^Ic ^iila ^^

úetet•ttiinanilo el jrriui•ijiiu rle I^ ► vigen^^i.r . ► la fe^•ba

^ie lu jruhli^•a^•iúu ^I^^ lu, ^alariu, r^^(urnta^lu.^ ^^n <•I

/.^olelírr Ofici^rl ^le Iri /'rucincin.

El sttj^rimir ^^I ^^lu; ^1^^ care,lía ^I^, ^iilu ^•r^•^• ► uu^

^lue c^ el cun^en^•iu ► i^•ntu ^le que la ^li^^^^^.^i^•iún ^^ur

^•r^^_rba tal j^lu: r,n lu a^ricultura uu sc cwn^^líu ^^n

►!inouna parlr, v a.,í e. un aumentu tvrr ► ► u^í5 fur•rra

crema[ística el ^^ue abura ^e ^liajrune^.

^^o se P►nlreraríu ► a ajrlic•ur I ► r^ awueu^us ba,lu ,u

lrublicación r.n r,.l Knlr^tí.rr Ofir•ial rlc /u /'ruuiitciir• lo

^'ual está perfectamrnt^^ ^^isto ^^ a.í iiu ^^^•urrirá ^•^un^r

r.n ^^I aume,ntir il^^l I jiur .100 ^^nr^ be^uos i•u ►nentail^^ f^i ►

la ^^ritnera ^iarle ^ju^^. .^^ jnihli^•a, cuuu^lu ya bahí.u ►

^^ohrado lo. ohreros cuatro s^^ ►uauas ^.;f' Ir ^la ^•fectu

retroac^i^-^r u ^iritnero ^lr euero ^lel a ĉo a^•lual, lu i^ue

^+n la inrlusU•iu ^ el ^•ou ►erc^io I ► a j^ro^l ►u•i ► lo ► u ► r^^,Zre-

t^►hle trabajo, para ^le,contar lue,gu el II,:.,'ll n^r ^It^^-

^^,rntado por urr Icuer ^ida legaJ rr ,r^ recarou I^ ► e ► •u-

uomía del r,m^rre,ariu, qua^ian^l^^ ^^^rr r^^^^ nu,.., a.u

^'^^sta•



Más sobre el matorral
Pcr

JOAQUIN DOMINGUEZ MARTIN

Ya en otra ocasión, eq estas mismas páginas (1), be

tratado del problema que más nos preocupa a los que

rxplotamos ]os montes de encinas, alcornoques y

quejioos : la extirpación del matorral.

En la publicación de los Inoenieros de Montes he

expuesto una visión de conjunto de esta explota-

ción (2) ; aquí, sin embar^o, voy a descender al en-

fuque del detalle. Concretamente, al estudio del

arranque del nefasto rrtatorral por medio del arado,

preconizado por mí-aunque no sea el «inventor» ni

n^ucho menos-en el trabajo que he citado de AGRI-

CT.iLTUR A, v como sepunda parte de dicho estudio.

Ya advertí entonces que el matorral de este monte
estaba inicialmente formado por especies del género

I 1 ^ «Notas sobre un método de limpieza de matorreln. «Agri-
culturan, mayo 195•l.

(2) uCómo es y cómo se exp:ote una iinca de monte altu
de «quercus». «Monte^».

«Cistus» (Jarales). Abundando más el «C. Monspe-
liensi» (Jabuarzo), y en segundo lugar la Estepa blan-
c.i. «C. Albidus», unido en algunos rodales al «C. La-

daniferus» (Jara princesa), más alóunas matas suel-
tas, pocas, de «lilexn (Aulapas), «ParviAorus» , «Sca-

ber», típicas de alcornoques y quejigos.

A1 pretender limpiarlo, ya indicaba que el méto-

dv puesto en práctica era introducir las yuntas y arar

cou todo el matorral, pues de esta 1'orma lobrábamos

arrancar, si no todo, un porcentaje muy elevado;

unido esto al becbo de que lo que no se arrancaba

era tumbado, ya que el terreno quedaba roturado,

con los beneficios inherentes, traducibles en preven-

ción de incendios, aumento de bellota y corcho, ma-

yor crecimiento de los árboles, retención de lluvias,

etcétera. Y, sobre todo, esto : economía y rapidez,

fundamentales en esta operación, que constituye la
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tiila esrena típica en esta clase de aprovechaniiento^.

pesadilla del que explota montes de este género. Era,

por tanto, perfectamente aconsejable el sistema. Lo

puse en práctica en la parcela ^ sección R, de ex-

posición Sur o solana.

El monte es una finca de 150 hectáreas en el pla-

no, pues con pendientes de 20 a 30° ya se sabe en qué

cuantía está afectado el dibujo por la reducida. lle

ellas, poco más de cien bectáreas forman el tnonte

adehesado de a}cornoques, encinas y quejigos (sec-

ciones a, b y c); el resto lo forman más de 25 hectá-

reas de castailo y olmo a monte bajo, cerca de siete

hectáreas de pasto y más de 15 bectáreas de olivar

en el extremo Suroeste, amén de tres huertos. Topo-

gráficamente, es un valle, en cuyo fondo, y de Sures-

te a Noroeste, corre el arroyo que da nombres al mon-

te. Este arroyo separa, por tanto, la finca en dos par-

tes desiguales : solana toda la sección h v^unbría el

resto del cortijo.

Una vez sentados estos datos, para mejor compren-

sión, y a la vista de la copia fotográfica del plano,

entraremos en materia.

La verdad es-ya lo advertí en mi anterior traba-

jo-que el método de arar simplemente no e.A per-

fecto. Se oponen a esta perfección las matas que, me-

dio arrancadas por el arado, siguen vegetando, De

t;o imponerlo una economía muy severa bay que dar

un paso más-ya perfecto, sin disputa-, cuvas r^^-

sultados y coste es lo que vamos a expouer.

Se comenzó a arar el monte el 29 de enero de .}^)53

y se acabó, por baber pasado las condiciones favora-

bles de humedad y buen tempero, el 19 de abril.

Se emplearon dos yuntas de mulos mediauos, que.

araban el monte como en veces anteriores, arrancan-

du y arrollando las matas de matorral con los aracloa

de ve.rtedera. Abora bien, la novedad consistía esta

vez en cinco mujeres, que van detrás arrancando de

la tierra, reeién removida por el arado y sacudién-

doles las raíces, las matas del matorral. La labor es

así totalmente perfecta.

Lo conseguido por este equipo de dos yuntas, dus

gañanes y cinco mujeres, en ochenta días, nos lo dlfP

rnuy gráficamente el }>lano• TOda la parcPla O Src'-

ción C, que está rayacla y delimitada ]lor ml períu^e-

tro más grueso, es el resultado dr ^u labor.

Si consideratnos quP la totalidacl de la^ tres seccio-

Cryn el arado de vertedera se arraucan ^ arrullau las matas
del maturrat.
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nes es algo más de las cien }tectáreas, tendremos de

un modo gráfico la comparación de lo que helnos he-

cho con el total y lo que resta por hacer. No con

exactitud, pues esta parcela (; es la máa quebrada dc

todas, plegándose en numerosas elevaciones, de fuer-

tP pendiente a veces, vallecillos y vaguadas, lo que,

lógicameute, tras aumentar su superficie en más de

la que vemos en el planu, aumenta también, y de

yuodo extraordinariá en ocasiones, las dificultades

para el laboreo.

Veamos ahora el coste que esta faena ba repre-

sentado :

Pesetas

t.042 kilos de cebada consumidos por las
dos yuntas . . 3.0 ( ó

232,50 j ornales de mujer, a 12,50 .. .. 2.90fi,2ii

Suman . . 5.981,2.i

Puede parecer que hemos olvidado el jornal de los

dos galianes, mas no es así. Es personal fijo, que se

pa^a trabaje o no, disfrutando, amén de su jornal y

de los seguros sociales, de una «cabaña», de aceite,

tocino y garbanzos y ventajas tales como una especie

de participación en beneficios en montanera, lnterto,

etcétera. Interesa, pues, emplearles en estos trabajos,

que es donde mejor rendimiento pueden dar, por el

hecho de tratarse de Ima labor intensiva y continua-

da. En caso contrario, sc va el tiempo lastimosamen-

tP en mPnndenciás qne poco frttto dejan.

Es, pues, la cifra anterior-unas 6.000 pesetas-el

coste del trabajo de dejar roturados y limpios de

matorral la sección C, del total de cien hectáreas,

poco más o menos, de monte de eucinas, alcornoques

y quejigos. Claro es que si cargamos el gasto de los

cios gaitanes durante ocbenta días a-por ejemplo-

25 pesetas, sumarían no menos de 4.000 pesetas más,

v todavía olvidamos los gastos de amortización, en-

tretenimiento, P tc., de las yuntas.

Si hiciérarnos «rabiosamente» las cuentas así, las
6.000 pesetas que se han invertido sobre los gastos
normales de la finca se convertirían en Inás del doble.

He aquí, pues, lector, expuesto, con cifras y hechos

re¢les, lo que cuesta la extirpación del daliino mato-

rral. Si siquiera durase mucho tietnpo .. Pero a los

tres años es casi seguro que cstará ya otra vez como

para volver a empezar.

F.s muy caro, ^ qué duda cabe !, pero no ltay otro

remedio que hacerlo. Por otra parte, con obreros des-

tajistas-ya lo dije en mi auterior y citado trabajo-,

que simplemente arranquen las matas con lás manos

o el azadón, sobre salir, sin posible comparación,

más caro todavía-tengo triste experiencia-, no se

tienen los beneficios que reporta, por todo^ concep-

tos, el roturado.

En estas páginas de AGRICUVTURA quedan, pues,

los datos de mi modesta experiencia en estos asuntos

del monte para que puedan servir de enselianza a

otros agricultores o de estudio y mejora, ya que en

el campo siempre tienPn al^^ quP aprender atm los

muy versados.

I,^y lai^or e^ pemm^ y^ i^eK^uiere buen tempero en la tie^rra ^^ eacelentes Yuntas.
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MAQUINARIA AGRICOLA DE IMPORTACION
PROCEDENTE DE AUSTRIA DE LAS CASAS

ANDI{IT'L .FFN H.\CIiF,R-1V FRHI', I:PFLG-[SU3RAl'^I K. O. GOT'I. C NOT'1'

RACEIt ^T.\llLI:R-It1;\iT% HOFIiI:KK-SCIFK:► N'P7. V(1GI•;L fi N(11)'1'

TRILLADORAS, metálicas, con ruedas neumáticas o metálicas, para rendimiento de^de

400 a 1.500 kgs./hora, con aliment.ador, cilindro cortapajas y mínimo

consumo de potencia.

SEGADORAS-ATADORAS ^ de una y t r•eG lonas, para diferentes anchuras de cort.e.

TRACTORFS DIESEL "ZETOR", de 25 H P. de potencia.

GRUPOS DE RIEGO POR ASPERSION, Instalaciones completas para cualquier e^:ten-

^ión superficial.

P^iFA('.\DORAS, GUAD:\S':\DORAS, JIOT(>-GU:\1/A:CADOKAS, "110T0-CULT(1RFS, ^IOTOKI?S DI6SI^,F, UI ĉ 4 A 50 IIP..

It:ASTKILI,OS. F,^1'ARCWOK:I,S DE :AKONO, ^I:^II:R,1llOK_A8, .AKRANCAI)OI{AS DE P:1T:AT:A.S. :AK:ADl1S KI^L;KC(1S, THI-

tiUR('OS Y TF.TK:\FUK('OS Y 1)1?\1AS !4IAQUINARIA AGKI('OLA

MONTALBAN, S . A .
Ruiz de Alarcón, 7- MADRID

Disponemos de existencias para entrega inmediata



Comercio y regulación de productos agropecuarios
Clasificación del

En el Boletín Oficial del ^;•sta•

do clel día 2•t3 de marzo de 1954
se publica una Orden de la Pre-
sidencia del Gobierno por la que

se dispone que la clasificación o
reclasif cación del café proceden-

te dc la Guinea Española se veri-
ficarú en el domicilio leaal de la
Uelegación Peninsular para Café
de las Cámaras Oficiales Aoríco-

las de Guinea (Proguinea), con

^ujeción a las instrucciones que
oportunamente dictará la Dircc-
ción Geucral de Marruecos y Co-

lonias.

No serán admisibles las parti-
das que contengan materias e^-

tratias. ^rano mohoso o más de

un 18 por 100 en peso de defec-

tos. Las partidas que se cncuen-
tren en esas circunstancias ncce^i-
tarán, para su admisión, ser se-

leccionadas a costa del propie-

tario.

A]o^ efectos de venta de café
^tl ptíblico se estimará nna sola
ralidad ,v al precio oficial dc tasa.

Podrún ser vendidas libremen-
te por Pro^uinea las partidas de-
nominadas de ^rano partido o re-
siduo de café seleccionado, pero
su precio másimo de venta al pií-
blico para el café tostado será in-
ferior t:n cinco pesetas al normal
de venta libre de dicho café tos-

tado.

En los envases de venta al pú-
blico de los prodnctos denomina-

dos de ►rano partido o residuos
de café seleccionado constará la
procedencia v calidad de este ar-
tículo. Si I•uese destinado a indus-

trias que puedan utilizarlo como
tuateria prima para la obtencióu
de otros productos, se venderá en

verde.

Los sacos envases dc•1 cat•é debe-
rán ser de eabida tmiforme : ade-
rnás de precintados ^leberán venir

café de Guinea

marcados con las palabras <cFer-
nando Poo» o« Guinea Continen-
tal», segtín su procedencia, y, en
su caso, la indicación de contener
«grano partido o residuos de café
seleccionaclo».

A la lle^ada ^1e los carbamentos
a los distintos puertos se procede-
rá a la toma de muestras de cada
partida por uu representante de
Proouinea, a cuya toma de mues-
tras se inviturá a un representante
del Qrupo de torrel•actores.

Recibidas las muestras de cada
car^amento en Proñuinea, se pro-
cederá a la clasificación de una
muestra por c•ada partida por tma
comisión formada por un repre-
sentante del Estado y tres voca-
les desi^nados al efecto, en cadx
cuso, de entre los miembros de .^ q

Consejo Directivo. De la clasifica-
ción obteni^la le^antará acta el

Uirector Gerente y se comunicará

a los interesados. La se^,unda
muestra permanecerá sin abrir,
en depósito en Pro^uinea, por el

plazo de seis meses.
Para compensar a los agriculto-

res de las pérdidas y^astos resttl-
tantes de la clasificación que se

establece v estimular a la vez la
mejora en presentación y calida-
des del café de Guinea, se cons-
tituirá y_ administrará en Proñui-

nea nn fondo a razón de dos pe-
setas kilo cle café de aquella pro-
cedencia que se importe en la Me_
trópoli, con excepción del de con-
sumo en Canarias, y que en nin-
gtín caso podrá representar au-
mento del achtal precio de venta

al ptíblico.
Dicho fondo se distribuirá en-

tre las clases más selectas y si-
^^uiendo las instrucciones que a tal
efecto dictará la Dirección Gene-
ral de Marruecos v Colonias.

Precio del capullo de seda para la campaña 1954

En el F3oletíta O f icial del Esta-
do del día 2 de abril se publica
una orden del Ministerio de Aári-
cultura, fecba 30 del pasado mes
de marzo, por la que se dispone
que el precio del capullo de seda
en fresco rle la camparta de 1954
será como el del atio anterior, de
28 pesetas por kilo;ramo.

htdependientemente de e s t a
cantidad, el lnstituto de Fomento
de la Producción de Fibras Teati-
les concederá de sus fondos pro-
pios una prima de dos pesetas por
kiloaratno de capullo fresco, sin

que ello ten^a repercusión en el
precio de la seda hilada.

Normas de contratación de achicoria y precios para la
campaña 1954-1955

En el Bole^tírr Oficial del F,sta-
do del día 5 de abril de 1.954 se
pnb]ica una Orden del Ministerio
de Agrictiltura, fecha 29 del pa-
sado mes de marzo, por la que se
clispone lo si;uiente :

1.° Se declaran las provincias
de Se^ovia, Valladolid, Toledo,

Soria, nviedo v Vizcaya como tra-
dicionales prodnctorac de achic^-

ria, quedando probibido el culti-
vo de esta planta fuera del área
^^eo«ráfica de aquellas l^rovincias.

2.° La superficie que se dedi-
que en la campatia de 1954^-55 en
las provincias antes citadas a la
producción de achicoria será la
de 615 hectáreas, distribuyéndose
esta superficie entre las diversas
provincias como siruc :

205



AGR I CULTURA

Llectáreas

Sebovia
Valladolid

Z50
Z50

Toledo .. 35
Soria ... 35
Oviedo '?5
Vizcaya . '?U

E:n esta. proviucias únicamen-
te podrá dedicarse la superficie
antes selialada al cultivo de achi-
coria en las zonas que tradicio-
ualmente vienen cultivando esta
raíz.

3.° Los secaderos de achicoria
contratarán esta raíz liasta cubrir
la superficie determinada para ca-
da provincia en el punto anterior.

La contrataciún se efectuará por
.^uperficies y los se,caderos no e^-
tarán obli^ado. a recibir achico-
ria cuya sietnbra y productos se,
hubieran realizado en superficie,
distintas de las previamente cun-
tratadas,

Los contratos deberáu formali-
zarse necesariamente ante, de la

^iembra y para su plena validez
deberán extenderse por triplicadu
y ser visados por la Comisián pro-
vincial correspondiente, que con-
servará de los mismos un terccr
ejemplar.

La distribución de semillas al
agricultor será realizada a travé^
de los secaderos con quienes se
tenga contratada la producción.

4.° Las Comisiones proviucia-
les determinarán la supPrficie a
contratar por los secaderos, te-
niendo en cuenta ]a capaei^lad ile
producción de cada uno.

:i.° Para llevar a cabo e^ta ur-
deuación limitativa de cultivo ^le
acbicoria se constituirá en cada
una de la. provincias de Se^;ovia,
Valladolid. Tolcdo, Soria• (lvirdu

y Vizcaya, y baju la presidencia
de los respectivos Gobernadore,
civiles, una Comisión provincial

Ordenadora del Cultivo de Acbi-
coria y de la clue formarán parte,
como Vocales, el Ingeniero-Jefe
de la Jefatura Agronómica, el 1)e-
le;ado provincial de Sindicatos,
uno o dos agricultore^ cultivado-
res de achicoria nombrados por la
Cámara Oficial Sindical Agraria,
y un número ibual de industriales
de secaderos de achicoria nornbra-
dos por el Sindicato Vertical de
Frutos y Productos Hortícolas.

6.° 1)icbas Comisiones provin-
ciales tendrán las atribuciones si-

ñuientes :
a) Formar el plan de ^iernbras

en la zuna de au jurisdicción, de

acuerdo con la^ superficies auto-
rizadas en el apartado se,gundo de
la presente disposiciún, y su dis-
tribución eutre los secaderos de la
i^roviucia.

b) Llevar uu reoistro de la
contratación realizada.

c) Comprohar I a s ,ie^ubras
e,l'ectuadas.

d) Aforar en .u día lu proba-
ble COSP.clla.

e) Evitar las siembra^ claude^-

tinas impidiendo que el productu

obtenido de siembras de cstu ín-
dole sea industrializado,

f) Vi^ i 1 a r el curnplimiento
mutuo de los coutratos efectuado^
en todo su contenido,

Cursillo sobre elaboración y análisis
comerciales de vinos en Valencia
El Ministcrio de Abricultura

ha organizado un nuevo cursillo
^obre Elaboración y Análisis co-

merciales de vinos a cargo de la
E^tación de Viticultura y Enolo-
^ría de Req-uena, que tendrá lu^ar
en Valencia, en los locales de la

Sociedad Econúmica de Ami^;os

del País, Caballeros, 32, desde el
día 27 de abril al 26 de mayo pró-

ximos, en cuyo período se darán
diariamente clases teóricas y prác-

ticas.
Los aspirantes deben ser ma-

yores de quince arios y meuores
^le cincuenta, saber leer v escri-

bir v_ las operaciones elementales
^le aritm:ítica, que acreditarán

ante el personal de clicha Esta-
ciún de V iticnltura y 1':riolo^ía en

Valc-ncia el día cltte empicce el
rursillo.

Las ,ulicitudes, debidame^ue re-
iutegradas con una púli•r.a dc^ 1,55
pesetas, deben diri ► irse a la indi-
cada Estació q de Viticultura v
N:nolo^ía. La rnatrícula es ^ratuí-
ta, pero no existen becas, y lo^
gastos de manutenciún }• estancia
son de cnenta de los alumnos.

El número de plazas para Ias
prácticas del laboratorio serú li-

mitado a 30, prefiriéndose los que
ante, envíen las .^olic•itude. v nu
pasen de cuarenta aiio,. La., cla-
ses teóricas .gerán piíblica^, pero
los oyentes deben tanrbi-^n in,cri-
birse previarnente. .A lu^ alumnu^
que si^an con aprovecbantir•nto

este cru^sillo se les expedirá un
certificado acreditativo dP la asis-
tencia al mi^mo.

A e a d e rr^ i a para preparación ezclusiva de

P E R ITOS A G RI CO LA S
Dirigida por los Ingenieros Agrónomos

J. BENITEZ Y R. BENEYTO

Direccióu: PlAi1^l0\TE 12 ].° iz uierda -'Celéfooosl25q's^+ ^ Q 1 lb 19 75 MAU ^tID

LOf^



'Pndu, los edificios que evtfin a la vivta, presidfdos Por el 5imbolo de la torre parisina, más otros dos pnbcllunes a In cspalda
d^•I (otb► rafu p tudos lus paseov ^li•1 Parqui• dc I:xP^I^•lones de la Puerta de Versullt^ cstt ĉban ocupadoe v^^r lus mfiqufn.LS asrí-

coln. m:íc dfVerSas.

El extenso Parcpic• de Exposi-

ciones de París, en la Puerta de

Versalles, ha tenidu este ario que

aumentar sus conce;iones a la

^;ran F e r i a lnteruaciunal de la

Ma^li^inaria 1rrí^^ula. 1'odos los

lucales cubiertos de utros año.^ ti

^105 miís adicionale. nu 1'ueron bas-

tantc paru recihir lu arrolladura

ilcn ĉ anila ^Ie <itio. ^ Inrbieron de

liahilitar.e c^plaua^ia^ v paseos

no muy ho^pitalarius en Paríe a

primero. de niarzu ---l^ara exponer

multitud de má^luina^ cTue uo ca-

hí:^n va bajo tecbado.

Fn un e^auien de conjunto re-

,alta como nuta ^lestacada el pro-

^resu de la muturización. Ya ha^

^nu^ liocas máquina. que confíc q

.^u movirnientu a una rueda mo-

triz, marchando peno^amente por

terrenus desiruales. en vista de la

regularidad y capacidad de tra-

bajo qne ,e loñran dotándolas de

motores propios. Desde la ^uada-

iiadora a la cosechadora, sin omi-

tir lo^ carros pulverizadores. tu-

^las las máquinas remol^•uda^ ^e

han provi.,to ya del correspoudien-

te motor para reducir el trabajo

del ;anado al simple esfuerzu de

arrastrar•las. FI tractor, pur sn

parte, va no incluye sl eje de

fuerza comu ac•cesorio de lu•jo, si-

uo reconociéndole la misma utili-

dad que a la polea motriz.

En los tractorey, el sí^;nu de lu^

tiempos es la pluralidad :^e as-

pira a que el tractor sir^a para

todo. redoblando el poder y la

docilidad de las yunta^. Los man-

dos bidráulicos ^un .u iíltima con-

quista para tran.u^itir fuerza a

cualqnier mecani,n^o d o n d e ^r

precisa ; gracias a ellos. las ma-

niobras son fáciles y cómodas, con

evidente ventaja, además, para la

duracicín de las máquinas, qne

sn^tituyen las delicadas transmi-

^iones ntecánica^ pur ^imples ^a-

to. bidráulicus.

EI desplie^ne de, tractores al im-

pulso de su ambiciosa he^emonía

en la agricnltnra ha sido arrolla-
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Otra má(luina nue ► a tran,retia. Ea wt araQu bisurcu gfraturi^u, 4ue se Vuede culgar
u cualqufer tractur. UI ►sénese l;i te ►►deucia a colocar la certedet•as en áu^ulo recto,

^►uenotiprec(ando^ la ^;imetría Qrl brab.u^t cla^Ico.

dor, pur la cantidad de marcas dí.

ferentes y la pluralidad de mude-

los dentro de cada una, por m:í.

que al;unos fabricantes se esfuer-

cen en darles aplicaciones múlii-

ples con sólo sustituir elemento^

auxiliares. Los motore^ Diesel ^i-

guen ^anando adeptos al amparo

de una organización de ^er^ iciu

muy celosa y, sobre todo, ^1e una

vigilancia estrecha en la calidad

del combustible y los luhricantes •.

peru ^iempre baju la umr,nuca del

posible ^•n ►•arecimientu del gas-oil

^ ►ur rarunes fiscale-, anmento de

la ^íemanda o meuur prodncción

al consenuirse desdoblar en ^aso-

lin^ ► mayar proporci^ín del petrú-

leu crudu.

La n ►a^^ninaria de recolección

ha ad^nirido una im^lurtancia

ruuchu mayor (^ue antatio ul in-

corporarse los e^uipos para siega.

henificación ` Pmpacado antumá-

tí^•u del hr,nu, aplicables tan ►bién

a recttperar la paju de luy cu^e,-

chadw•a^. E^ notable la ral ► idec

cun yue toda^ las tuurcas ^le pre,-

ti^io inclnyen en sus catálogos e5-

ta n ►aquinari:r tnudcrna para e^-

tender y abara^ur lu ub^^•n(•iúu de

pieu^os su,ceptíbles ^I^^ ►•uu^crtir-

se, revalorizados, e q lechr. carne,

y tautu^ otroa ^ ► roductu., del ga-

nadu que los tran^furtua.

La producciún furrajera ha ,r.r-

vido tamhién de acicutc r,u ^^I ex-

traqjeru al rieau por aspersión pa-

ra salir al pu;o de eventualea pe-

ríodos .ecu^, tlue malograrían la

expluta ►•iún del gut ► udo. h:,te rir.-

go ^le eutcr^enciu r.u elinlas tru-

diciunalmente l ►úmedu^ atrae. a

pesar de su coste, la atención ^1^^

fabricanies y agricultores. I^;1 prr-

supuesto cuantiosu de la tubería

li^;era de aluminio ha iuduci(lu a

ensayar ulbos más pe,ado^ ^le ^•ha-

pla ^alvanizada.

1)entru ^ie lu^ al ►na^•^•ues de la

casa de labor, todo vuelve a ^irar

alrelleil^^r ^1e1 ^anado cou las tnú-

quinas mú^ diversa^ p^u•u truu,-

porte v preparación de pien5us.

desde lus molino^ clásicos hastu

las modr^rna^ mczcladoras-picad"-

rus, sirnilares a e^^^ula ntayur de

lu^ yue tanta aceptaciún ti ► •n ►^n en

el hogar modernu. Y yu en la va-

^^uería, otra vez vuelve a imperur

el mutur para todos lo^ trabajo:,

^lundu ^ ►u^u a las instaluciunes ^le

ordetio ^^ liu ► piera mús prtíctica^

v sencillas.

L•as industria^ agrícolas de má^

relieve cn Francia hau he^•hu tatn- ,
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bién alarde ^le ^u uuevu ntaterial.

:Vo óay bode^a moderna que in-

sista eu la5 ^ie^palilla^uras clá=i-

cas v las hren^as de husillu cuau-

^l0 5e ufreccu a ^^reciu^ razonabie^

estrujadora^ centrífu►a^, e5curri-

dores, preusa^ continuas, prensa^

hurizontalea y tudu un conjuntu

de elerneutu^ (le tran;purte ntecá-

nico ^,ara obteuer baratura en la

elaboración v calidade^ del ^^inu

qtte acredite e^ nombre de la^, bo-

deea5 pro^resiva^.

Si (íesde el punto tle vieta ^e-

qeral se pidie,^e, en i'in, dar uua

opinión del rnomentu que vi^°e la

lílfltl3trlit Ile la ll1aC^U1na1'la N^rl-

cola l•rent^ al a^ricultur, ^lehería

reeonocer^e ^^ue la mode^rr^ización

del catn^^u si^ur, atrayendu u Ia

l.^rs ugriculLures [llerun la iiuta ^le lnterí•^ ^•un tiu u^ider pur cuno^cer lus últimus
pro^gresns d^] ^uaquin9snw. y rn ^uuchoti uiomuntu, hicieron Qifí^•il la ^^isita ilr 1'ar

tnslalai^iones.

órau iudustri^t ^ u I^i uri^-nuía ^lr cornpra del a^,ricultor, cnvu^ ure-

tudo^ lo; paísr^. si q reNarar nn^- diu^ adquisitit^os det>enden del

^^ho en la litnitu^l:^ ^^elucidad dr^ lr.nto rittno con que protluce su^

I,as mhqui^ias uuevas Yuero^r hre^^famente claslri^^.^d<is Dor un Jurado S de^tacaru:^
entre tudas cun llamativos c•arteles, conto esta cosechadora ameri^^ana, ^(ue admit^^
tiobre el mismo bastido^r tre:ti ^•ersiones dititintas para convertirse eu cosec^hadm•a.

nrdinarla de xrann^ p^•queñu^, dr maznr^^r^c u d^• f^tirra,}e^ ^'erde^c p^.r^ ens9lar.

^•usecha; arioa iras año. Sin etn-

b^(r:,^o. la exi5tencia de ^n^ rnr,r•^

cado ^^otencial. ^í^•ido de ^uluciu-

ne^ mecánicas, dunde^ intpera la

^ulvencia característica del a^ri-

cultur, re^pal^lado ^Eior sus biene.

raícee ^^ar:( uhtener crédito, acti-

va cad^^ día co^o más ^fnerza la co-

rriente comercial que se diri^.;e a

él y hace ^tn•rir una labor ^livul-

^adora juntu a la ^^enta clc I^is in.í.

quinac. ^^uc repcrcutirá ^rande-

mente v a c•urtu plazo en el pr^r-

^reso técnicu ^le la a^ricultttr:i.

Como escenariu ^lc esta rran pru-

^ia^anda ]tay ^(e reconocer la uti-

lirlail del Y^éVI Salón Internacio-

n^il dP la iV}a^iuinaria A^^rícola.
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Enemigos del algodonero en el trópico
En el curso de extensas expe-

riencias de cultivos del algodone
ro realizadas en Guinea por una
Sociedad española, desde 1950 a
1953, se han obtenido im,^ortantes
resultados ,muchos de tipo nega-
tivo, uno de los cuales ha sido el
conocimiento de las plagas que
con más o menos intensidad han
atacado a la planta y que, a no
dudarlo, son uno de los mayores
obstáculos a la prosperidad de este
cultivo en el trópico forestal hú
medo, que ofrece medio tan óp-

Ir^^sderccus fasciatua subre c<'^psnla ^lc
algodoncro Bec^urity. ^Foto Nost1.^

timo al desarrollo y cobijo del
mundo de los insectos, por otra
parte tan importantes en el equih-
brio biológico de aquel med',o de
gran d.ensidad y variedad vegetal
húmedo y cálido.

El hecho de que las plagas se
hayan presentado desde el primer
año de las experiencias, sin que
previamente hubiera cultivos del
algodonero, salvo rarísimos indivi-
duos de algodonero arbóreo, de

muestra que la población entomo
lógica del algodonero tenía ya su
medio propio de vid.a en las plan-
tas nativas, entre las que son abun

dantes, tanto espontáneas como
cultivadas, numerosas malváceas.
parientes relativamente próximas

r?el algodonero.
Sin pretender agotar el catálogo

entomológico del algodonero en
Guinea, se citan algunos de los
insecfos más característicos, o que,
por lo menos, han merecido aten-
ción por los daños ocasionaros.

Dysdercus fasciatus, Sign.-F:ste
hemíptero es el más abundante y

Qeneralizado, encontrándose
rodas las demarcaciones sin
cepción ; pica las cápsulas,
que, entreabiertas, alojan
siempre varios individuos en

tas comarcas españolas sobre el
algodonero ; lray que hacer cons
tar que el gusano rosado, comúrr
en IVlarruecos, Egipto y C.ongo
belga, no se ha identificado en
Guinea en el curso de las expe-
riencias.

Diparopsis ha sido bastante fre-
cuente, atacando a las cápsulas y
ocasionando su ca'da. No se ha
tenid.o éxito en la lucha con los

e n insecticidas comunes.
ex-
las Sylepta derogata.-Ha sido ra

casi ro, no habiéndose mostrado más
di- que en fincas aisladas de la de-

versas mudas ; sus daños consis
ten en caída de capullos y cápsu-
^as, coloración y descenso de cla-
sificación de la fibra y podredum-
bre parcial o total d.e los agajos^,.
Resulta difícil de combatir, pero
i^a dado prometedores resultados
el I_indane.

Ernt^ousc:a /uscialis, Jac.-Ha si-
do también muy común este jássi
do, yue pican en miles de puntos
las ho;as y las cápsulas, agotando
la planta, cuyas hojas se enrollan
por los bordes hacia el envés, a
la vez que enrojecen ; en las flo-
res y frutos sus daños tienen gra^i
importancia económica, pues pro
ducen una abundante caída de los
mismos, con pérdida notable de
cosecha. Ninguna de las varieda-
des cultivadas: S. P., Chir'pan,
Giba 7, Pima 67, Giza IZ. Deta•
pine land 8, Karnugany C-7 e
lsham A han mostrado resistencia
a esta plaga, contra la que no han
tenido gran éxito los diversos in-
secticidas utilizados.

Nemitarsonemus latus, Banks.-
Este uarañuelo» produce en el al-
godón guineano efectos análogos
a los yue se ven en nuestros cli-
mas con otros arácnidos que ata
can a judías, patatas, etc., si bien
su pululación es allí en las épocas
lluviosas y comarcas de más plu-
viometría, como )3vinayong, mien-
tras que los ácaros españoles se
p r e s e n t a n preferentemente et^
tiernpo caluroso y seco. Se com-
hate con plena eñcacia con espol-

voreos con azufre.

Diparopsis castanea, Hamp.-Es

el gusano rojo de la cápsula, ^o
mún en el Sudán, semejante al gu
sano rosado, que vive ya en cier-

marcación de Ebebeyin y siempre
en la proximidad de ciertos árbo-
les. Sus dafios son ligeros, aunque
alguna planta, intensamente ata-
cada, se defolie por completo ; la
oruga come las hojas y las enrolla
en forma de cucurucho, con su
parte más estrecha en el pedúncu-
lo. Los arsenicales y el D. D. T
son eficaces contra la plaga.

Insecto sin clasijicar.-Roe los
tallos leñosos del algodonero, Eor-
mando una ^^córneau de bordes
filamentosos, que crean una super-
f'icie de mínima resistencia, por la
que frecuentemente se quiebra la
planta ; la cortadura de todos los
^asos produce la muerte de la ma-
ta por encima de la parte roída.
Extendido este daño por toda la
Cofonia, lo ha sido siempre sobre
índividuos aislados y sin tener el
perjuicio el más mínimo reflejo
económico.

Se ilustra la información con dos
fotografías originales de los más
importantes insectos cítados.-J. N.

1•;rrrullador de la huja ilel ulgudune_ro (^y-
Icpta). IFoto NoSti.^
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la Conferencia lntergubernamental Oleícola del
Mediterráneo, ^elebrada en Madrid

La yerie de acuerdus profesio-
nales cn torno a loa prublemas ex-
perimentados por lus países intP.-
resados que tuvirron luóar en el
seno de la F. I, O. a lo lar^o de
cuatru ai►os de continuos estudios

^ rPnniones, de los qtte la Confe-
rencia de Madrid, de febrero de
19.i(l, puPdP se ĉalarse como pun-
to de .u•ranque, tu^ irron recien-
tem^^ntP I' P I i z ci ► Intinacióu e^n la
Cunfercncia lntern ►► bernamenial.

yuP tuvo lu^;ar en Madrid del 2?

al ?S de1 pasado mes de marzo.
courucada por iuiciativa del Gu-

bicrno espai►ol.
A esta Confereacia enviaron re-

pre^entaciones oficiales E ñ i p to.
Francia, Líbano, Italia, Siria ^'
Ttu•^1uía, y en calidud de ob^er-
sadures, Portu^al, Grecia, Jorda-
nia- I3 ►^l,,ica, Pauarná ^- ^oruena,
así ^^urno la F, A. O, y la Federa-
ciót ► IutPrnacional de Uleicnltura.

f a I1cIPl;ación española, de la que
era P ►•esidente de honor el Minis•
tro de ^^ricultura, don Rafael Ca-
vest.mv, estuvo presidida por don
Antunio Rodrí^uez C.imeno, JefP

del Siudicato Nacional del nlivo,
actuando como Vocales don Ra-
món Cantos, Jefe del Ser^°icio de
Política Comercial del Ministerio
de :1,^ricultura : don Angel Zorri-
lla, In^eniero a;rónomo del SPr-

viciu de Política Comercial A^ru-

nóntic^t; don Rom^ín Gyarzuu, pri-
mer Secretario dP Embajada de

la Dirección de Or^,aui4mo^ Iuter-
nacionales: don Jt ► an Jos:• liovira,
Secretario de F..mbajada ^^ 1?ncar-
rado de Econumía l;xterior; don
:1 n^r e 1 C:ataliua, Sttbdircctor de

l:onterciu; don Jesiís (a^apa, Téc-

nico dP Coinercio ; don J uan de
lrespacochaga, Director del In^-

tituto de Propa^anda Exterior de
los Productos del Olivar ; don
Luis Patac, Asesor ^eneral téci^i-
ro del Sindicato Vacional del Oli-

^o, v don Luis González Ruiz, Vo-

^•al del Tribnnal de ArbitrujP dP

la Federación Internacirntal de
l)IPicultura.

Por decisión uuúnirnr_ y u pru-
l^o^iciói ► de Ttalia_ fué ele^ido Pre-
sidente de la (:onferencia el Pre-
^idente dP la Deleaación espa ►io-

la, ae ►ior Kod ►•íguez Gimeno, y^ Vi.

cepresidentP, el Presidente de la
Dele;ación italiana, señor T'esta
Carnpanile, Inspector ^eneral del
1'Iinisterio de ^^^ricultura v el
Presidente de la Dele^,ación 1'ran-
cesa, ^etior ( ;halopin, Consejero

comercial de la ► F,mbajada de

F'rancia en !V1:.^driil, Asistieron co-
tno Secretariu. ^ie la Conl'ercucia
e^l señor Patac. el señor Dell'_^n-

^TPI(1, 1>PIP^aflu r1P Italla. V PI ^e-

I.a mvsa^ presidrnr•^ia.l ^lP Ix ► 'onreren^•ia Oleícola. ^IeciiterrsinNU.

i►ur lioulus, lleleoado del Líbxuu.
Los tema, que las Deleoaciones

habían de abordar revestían con-
sidcrable importancia, v e n t r e
ellos, los más de.^tacados eran la
clasificación dP lus aceites de oli-

va, la creación del Consejo Re^u-

lador y el Fondo l)leícola Inter-
nacional del MeditPrr<íneo.

C/asi.ficaciói^ de los a.cFites.-lle
^ieutprP, el hecho de qne en cada
país sP ^liera diferente ►lenomina-
^^iúu a la. ^liversa^ clases de acei-
te ^Ic oliva origiuaba en el con-
ciertu internacional de este mer-
cado las q aturales confusiones, ^•
una serie de circttnstancias habían
becl ►o hasta abora sumamente di-
fícil un acnerdu rcneral a este res-
pPCtu. .Así, pue^, en esta rnateriu
,P a^^uutó la Conl'erencia Lttergu-
hernautental su prinrer éxito, ya
yue el acuerdo fztÉ^ definitivo.

Sin Pntrar en el dctalle t4^cnicu
de cada denomiuai^ión, direrno^;,
re.^umiendo mu^•I ► u, ^iue la ^lenu-
min: ► ción dP lo^ aceites de oliv^ ►
quedó planteadz^ eq ^•uatro grart^^
des altartados : Aceite^ de oliva
vír;=enes, aceites dc uliva refina-
dos, aceites de olita puros IIIPZ-
clados, aceitPS industriales extraí-
dos por solventes (obtenido. por
el tratamientu dP los aceitPa dP
orujo)- A cada uno de estos apar-
tados si^ue una Pspecificación me-
ticnlosa.

C o m o cwt^ecnencia inmediata
del acnPrd^ sobrP clasificación sP
^ln lu Pnlrada Pu ^^i^ur del Cun-
lral^) l^lp0, antPrlUClnellle pl'P.SP71-

tadu pur la F. l. l). para todas las
uperaciones dP e^portación P irn-
purtación, ^^ la ^unti..ión dr. lus
prublemas que Paa, uperacione^
^^uPdPn plantear a los 'I'ribunalPs
lnternacionales ^le Arbitraje de la
F. I. l)., uuu de los cuales sP ha-
Ila ra^licado Pn Ma^b•i^l.

Cu ►rsejo Olcícol^► . -- Lo^ KPpre-
sentantes de los Gobiernos reuni-
dos Pn esta ConfPrencia mauifes-
taro,u con unanirnidad la estinta
dc Ia ^ibra realiz^ ► da por la FedP-
ración Interuacional de Olell'rlltu-
ra- labor ^jt^e Pn tudo nto ►nPnto
ha ^r^rvi^lo de antecedentP ^ ptm-
to d^^^ partida. Lu^ DelegacionP^
recm^ocieron la importancia de los
1 ►ruLlP^mas platrteados en el mo-
ruento ^^re^e^nte a la oleicultura.
^ e^tim^in qnP Ia naturale^a ^^ ur-
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oencia de estos probleuta^ justifi-
can una acción coordinada de los
Gobierno, eíe lus países productn-
res y consumidores, de^eando lla-
mar su atención, a,í corno la de
los Ur^anismos especializados de
las Naciones Unida^, sobre la ne-
cesidad de un Acuerdo Interna-
cional y sobre lus princípios qu^•
debieron inspirarle.

F.n el «rapport^^ 1'inal, despur^-
de considerar la tremenda impur-
tancia ecunó ►nica y social que el
cultivo del oli^u reviste en los paí-
ses pruductores y bacer un exa-
men de las vicisitudes de produc-
ción en las diversas zonas de 1.^
cuenca mediterráuea, así comu
considerar las consecuencias ne-
fastas a que la inestabilidad de
los precios y la misma disparidad
de precio. entre los di^ersos paí-
^es pue.de condncir, aumentadas
para la^ restricciones de los cam-
bios y el rigor de los acuerdos bi-
laterales que no permitan realizar
una distribnción racional de lo^
excedeutes, f•tu^damentada en el
equilibrio entre l05 recursos y la^
necesidades, se evidenció la nece-
sidad de considerar el carácter vi-

tal de la econornía oleícola para
los países mediterráneos. En efec^
to, esta econonúa .,upone 600 rni-
llones de olivos, que representan.
con las industrias e iustalacionc^
anexas, un valor míninio de 1U.UJU

millones de dólares, riqueza ^E^.c
se vería comprometida si la olei-
cultura sc viera obli;ada a sufrir
un desequilibrio prolonoado; to-
do ello agudizado por la circun^-
tancia de ser éstc un cultivo ex-
clusivo e irremplazable en re;io-
nes enteras, donde la naturalez,t
de los suelos o las condiciones at-
mosféricas no permiten otra alter-
nativa.

El «rapport» termina aconsejan_
do tomar ]as rnedidas necesarias
para una regulruización de pre-

cios, condición «sine qua non» de
un comercio estable, y asegurar la
re^ulación de los excedentes en
el espaciu y en el tiempo a tra^ é^
de tma ()r^anización adecnada.
Fstablece la celehración de un Ba-
lance anual al final de cada cant-
patia que precise los recursos y
necesidades, Ralance que s e r í a
realizado por un (lr^anismo in-
ter^ubernamP.ntal.

Patronato Canario de Experimenta^ión Agrí^ola
1ĉ1 6 del pa.a^lu nte.,, en el salón

de actos del t•abildo Insular, y
bajo la presidencia de1 Goberna-
dor civil, tuvo lugar el acto de
constitución del Patronato Tutelur
de ]a Experimentación A^rícola

en Canarias, creado por Decreto
del Ministerio de A!,ricultura de

fecba 18 dP diciembre de 1953,
l^ublicado en el Boletírz Oficial del

F,staclo de 20 de enero tíltimo.
E1 Jefe de la ,lefatura Anronó-

mica de Las Palma,, seitor Gue-
rra Marrero, bizo uso de la pala-
hra, expresando, en primer lnsar,

u q ^aludo cordial de bienvenida a

las antoridades y compañeros de
la isla hermana de Tenerife, que

se han desplazado para asistir a

este acto de constitución del Pa-
tronato Tntelar de la F.xperimen-
tación A,rícola en Cauarias, Cen-
tro---dice-que viene a llenar urt
^ acío que se hacía sentir en lo
referente a experimentación a ‚rí-

cola en el archipiéla^o canario., ya
clne su misión canalizadora per-
mitirá afrontar con éxito 1os pro-

blemas planteados en este orden.
11 analizar éstos hace hincapié en
r.l referente a la producción y ex-
portación del tomate; las azaro-
sas circttnstancias por las que atr,t-

ciesa e^te cultivo desde hac•e unu•.
tres años-añade el señor Guerr;i
IVIarrero-ha creado una situació•^
de verdadera ruina. tranducida en
una pérdida cfue uscila alrededor
de lor+ do^cientos millunes de fre-
-etas.

Se,uidamente habló el Jefe de
Ia Jefatura A^,ronómica de Tene-
rife, don^ ior^e Menéndez, quiert
empieza adhiriéndose a las pro-
nunciadas por el serior Guerra Ma-
rrero. ludicó la imposibilidad que
hasta el momento, por falta de
medius económicos- ha existido
ftara abordar en toda la línea los
problemas de la investinación a^rí-
cola en nuestro arcbipiélaao, Pe-
se a los denodados esfuerzos de
las corporaciones insulares. Peru
--atiade-si se canalizan los r,,-
fuerzos, el personal y los medios
económicos, esta labor, que liasta
el rnomento se ha llevado a cabo
de modo disperso, podrá dar crt
frutu.

l)un Andrés García ^:ubezóu, In-
óeniero l7irector del (:entro de Iu.
^^esti^ación Agroncímica de Cana-
rias, expuso lo que se pretendc•
con la investiaacióu a^rícola eu
Cauarias y el nlcancc que ésta pue_
de teuer. En el utundo actuttl r.n
que ^^ivimos, la técttica y la in^ c.-
tióación cobran posiciones u uu
ritmo cada vez más aceleradu.

Estas inve^tigaciones reqnieren
tiempo, personal, trabajo y nna
paciencia bt•ande. Pero también
implican medios económicos sufi-
cientes, de los que hemos careci-
do hasta e1 momento. La idea fun-
damental es annar los ornauismos
intere^ados, y confía en que, cun
la aportación caliosa de los Cabil-
dos, Sindicatos de Frutos, Cáma-
ras Sindieales, Cooperativas y de-
más entidades a^rícolas, ^e podrú
bacer que este Patronatu ^ea un
or^anismo v i v o en beneficiu de
Canarias.

Se^uidameute rs el señur Lecuo-
na, Presidente de la Mancorutu ► i-
dad de Cabildos, quien destaca la
importancia que para la econo-
►nía reneral del arcbipiéla^o tic-
ne este Patronato. Esta acertad^t
disposición dcl Caudillo nos per-
mitirtí ensayar nuevos cultivos ca-
pace^ no solumente de sustituir
a los fundamentales actuales-plá-
tanos y tomates--, sino de permi-
tir jugar comercialtnente con ellos,
a fin de so^tcner el equilibrio ecu-
nómico del arcbipiélano canariu ^^
con ello el equilibrio general dc
la economía de ]as islas.

A ren^lón sel;uido, el (^^oberna-
dor civil interino, serior Vega Gue-
rra, expresa que tiene fnndada,.
esperanzas en el lo^ro de la fimt-
lidad que se persigue con la crca-
ción del Patronato, que señalar.í

al archipiéla^,o nna orientac•ión

firme y decidida por nuevas rnta:<
y senderos. Espera que con el es-
fuerzo y cariño de todos se apor-
tará lo necesario para dentro dr
unos arios sentirse todos or^ullu-
sos de esta empresa.

Vendemos tapas en tela inqlesa
para encuadernar los tomos de
uAgricultura^, al precio de 18

pesetas.

212



AGRICULTURA

Las conferencias económicas norteafricanas
Mr. Dufau-Peres, director del

Servicio de Coordinación de Asun-
tos económicos del Africa del Nor-
te, ha presentado un informe so-
bre las actividades económicas de
i4 citricultura africana, en el que
:•e destaca la preocupación por la
competencia efectiva de la pro-
ducción naranjera española, la
cual merece, por parte del infor-
mante, un análisis que es intere-
sante conocer y glosar.

Algunas de las causas del éxito
de esa competencia son bien cla-
ras, como la economía que supo-
nen transportes más cortos ; otras
son casi nuevas y conviene insis-
ti1 sobre ellas en busca de un
equilibrio entre calidad y acondi-
cionamiento, con su reflejo en el
costo y demanda de la clientela
internacional, es decir, cada año
adaptarse a las posibilidades del
mercado en cuanto a precios, sa-
crificando, siempre que las normas
internacionales lo permitan, la pre-
sentación comercial, pero no la
calidad de la naranja, ni, a ser po-
sible, el justo precio al agricultor,
ni, naturalmente, el beneficio del
exportador, principal motor que
anima este complicado comercio,
fundamental fuente de divisas o
mercancías de importación para
nuestra economía.

El comunicante destaca la po-
sición privilegiada que en el mer-
cado francés tienen los exportado-
res españoles, como consecuencia
de las ventajas financieras conce-
didas por el Gobierno español,
que, según el informe, afectan a
la moneda francesa, a lo que te-
r;emos que decir que no tanto co-
mo un comercio verdaderamente
liberalizado. En resumen, se apun-
ta a que el estímulo real que la
política del Gobierno español su-
pone para el exportador desapa-
rezca, bien con una vigilancia del
Gobierno español para promover

la rápida repatriación del exce-

dente que existe entre los precios
mínimos de los baremos oficiales
españoles y los precios reales de

venta, normalmente más altos,
bien con un control de las cuentas
españolas en Francia por parte del
Gobierno francés. Ambas fórmu-

las son de difícil aplicación y mon-

sieur Dufau-Peres sugiere que en
la reunión de la Comisión mixta
se pida, por parte de la represen-
tación francesa, al Gobierno espa
ñol un baremo con precios míni-
mos superiores a los de 1953. Nos
debemos felicitar que una de las
causas del éxito de nuestras na-
ranjas haya sido esta política ; sin
un estímulo de este tipo, que com-
pense en parte el tipo de cambio
aplicable, inferior al libre, no se
habr_an podido colocar los gran-
des aumentos de cosecha que, co-
mo consecuencia de un mejor cul-
tivo y abonado, y en menor me-
dida de nuevas plantaciones, se
lian tenido desde 1950, supliéndo-
se hasta ahora las conclusiones pe-
simistas del 1 Congreso de Inge-
niería Agronómica de 1950, pues
desde entonces se han sobrepasa-
do las 700.000 toneladas de expor-
tación y se ha hallado una dife ^
rente participación de los merca-
dos consumidores.

Otro aspecto que se trata en el
informe es el de la forma de pre-
sentación de la naranja española ;
ios norteafricanos pretenden que
se obligue a ésta en las mismas
condiciones que a las naranjas
africanas ; esto es, evidentemente,
un privilegio de la menor distan-

cia y de la mejor condición de la
naranja española.

Una naranja africana de segun-
da no puede soportar el transporte
y cargas y descargas más que con
e1 envasado que les imponen las
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TODO PARA LAS INDUSTRIAS LACTEAS

MANTEQIIERL9: Desnatadoras y alarlflcadorae WE6T-
FALIA de todas caD$cldadee y de fabricación eueca.
Mantequeraa, amasadoras, montadoraa de nata. Eclu1-
pos Lndustrlales AHLBORN, etc

QIIESERIA: Cubas de cua,lar, mesas de entremiso, pr2n-
sas, moldes, tablas, cuaJo y colorante CHR. HANSEN'B.

LECHERL9: Pasteurizadores de Dlacaa AHLBORN (Ale-
manía) y RAUER (Dínamarca) y de fabrlcaclón nacio-
nal. Refrigerantes bídonea, cubos de ordeflo, medfdo-
rea, botellas, cápsulas de sluminlo ALgA, embotella-
doras, capsuladoras, coladores aanitarioa LACTA, de-
pbsltoe, bombaa, etc.

CONDENSERIA: Concentradoree EVACO.
ANALISIS: Materlal de an&lists ORIQINAL C3P;EtB►.Fi.
REFRIOERACION : Compreaoree alemanee A H L B O R N

hasta 260.000 frlgorfas.

autoridades ; las naranjas españo-

ias conservan la condición con un
envasado y estiba más simples.
Obligar a un condicionamiento me-

jor que el necesario es un eufe-
mismo de la ofetlsiva contra nues-
tra naranja, que tiene arrnas más
claras en la limitación de los pe-
ríodos de importación, en el au-
mento de los honorarios de adua-

nas, etc.
Las presiones de los citriculto-

res norteafricanos han conducido
a unas mayores exigencias en la
calidad de la naranja a importar

por Francia, que se han fi;ado,
para las naranjas, en un mínimo
calibre ecuatorial de 50 mm., un
25 por 100 d.e jugo en relación con
el peso del fruto, una relación ex-
tracto seco soluble y acidez al me-
nos igual a 6,5 y un grado Brix del
jugo al menos igual a 9,5.

La fijación de estas constantes
rnínimas, sin discriminación de

origen, han turbado no poco la^
ventas españolas, cuyas naranjas
tienen en su momento óptimo con-
diciones muy características, pues
las sanguinas pasan de 22 gramos
de ácidos al alcanzar la madurez
comercial, y las comunes, sólo en
un porcentaje limitado, sobrepa-
san del 6,5 la relación extracto

seco soluble-acidez.
Las medidas que tome F rancia

por defender su producción norte-
africana deben de ser de otro or-
den, especialmente actuando so-
bre esta producción y no creando
artificiales medidas que contra-
rresten el menor costo de produc-
ción. derivado de los mayores ren-
^?imientos unitarios españoles.
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Para el mejor rendimienio
económico de su ganado, es
!an imporianle como el sol
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que disíruten de una ali-
mentación bien compuesta
y equilibrada en principios
nufritivos.
Esto solo se consigue em-
pleando los mejores pTró-
ductos.
Si se lrata de añadir vitami-
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me..... que el ganado le pa-
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lo que haga por él.
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La producción rnundial de arroz
En el Boletín de la Cámara

Oficial de Comercio de Alemania
(El comercio hispanoalemán, lZ,

1953) se publica una información
sobre la producción mundial de
arroz, que en la campatia pasada
con^tituyó un récord. En total sP
reeolectaron 160 millones de tonc^-
ladas de arroz sin descascarillar,
lo que supone tm 5 por 100 más
qUe en P,l e.^erClctO eCOriOmlCO de
1951-52. Calctilado P.II arroz des-

cascarillado, la cosecha correspon.
diente a 1952-53 se cifra por el
1VIinisterio de A^ricultura norte-

atllerlPanO ell 112,5 m1110neS dP.

toneladas, frente a 107 millones de
toneladas en 1951-52.

En t^das las re^iones del mtm-

^lo que permiten el cultivo de
arroz, por lo quc respecta <il sue-
lo y al clima, ha sido ampliada la
superficie de eultivo para e,te^ ce-

real ha^ta donde lo han con^enti-
do las condicioues atmosf^^rica..
Además, en contraposición cou

los dos a►1os precedentes, el tietu-

po ha sido favorable para el dr^•
envolvitniento de los cultivos arro.

ceros. Los máximos incremento.^

de cultivo los ha re;istrado A^ia,

en donde se cosecha el 90 por 100
de la producción mundial. Los
tres países exportadores más iu^-

portantes de Asia - Birmania-
Tailandia e Indoehina-recoóie-
ron ul^a cosecha de arroz de
18 millones de toneladas de arroz

sin descascarillar ó 12,7 millonc^
de tonelada: de arroz descascari-
llado. FrentP al aumento de la
pr^rducción en Birmania se halla
un retroceso en la coseeha de Tai.
landia e Indochina.

A excepción de Portu^aL el
culiivo europeo de arroz ha expe-
rimentado también tma intensi-
ficación en to^l^s los países pro-
tluctore;. Italia, Francia, Grecia
v 1?.^laña al^anzarnn co^echas dP
récord.

La; favorables condicione: me-
teoroló^icas existentes en la tna-
vor parte de los tPrritorio^ de cul-
tivo de América del \orte traje-
ron c o m o consecuencia rendi-
mientos por hectárea que han
con^tituído un récord. Salv^ P1

I'erú, en donde las inundaciones
en la época del trasplante impi-

bíelico .. ... ... ...

Fstados Unídos ... ...

Norteamérica en tota]

Francia ... ... ... ...

Grecia ...

Italia ...

Portugal ...

Espafia ... ... .

Europa en total ...

Birmania ... ...

Chína ...

India ...

Japón ...

Pakistán

Tai:andia ... ...

Asia en total ...

Brasil .. ... ...

Parú ... .

Sudamérica en total

Afríca en total ...

Oceanfa en tota] ...

Tolal ntvr2dial ...

dieron cultivarlo, también los paí-
ses sudamericanos ampliaron las
^uherficies de cultivo destinada: a
este cereal. La recolección total
^Ir Sudamérica ha sido, sin cm-
ntar^o, :ólo poco mayor que la dPl
año anterior, toda vez que el Bra-
.il, como consecuencia de la se-

quía obtuvo lma peqneña rn-
seclta.

También la sequía impidió en
Africa la intensificación del culti-
vo-si bien la cosecha resultó
aproximadamente igual a la del
atio precedente. La escaser de
agtta, eu el momento del traspl<tn-
te. dió ari^en en E^ipto a mi cou-
^iderablc dP,censo en el cultivo.
Eni^^to no bat enido, desde 1917,
cosecha tan baja como la actual.

Las favorable5 condicionc. dP

crecimiento estimularon la pro-
^lucción de an•oz Pn Australia.
dondP el ctiltivo v la cosecha ^^-

bre]tasó las cifras correspondien-
tes al año anterior, pero no 11P^,an
a las obtevida; Pn 195f1-51.

A colltinuación se e^none lm
cuadro acerca del cultivo del arroz
(en millares de hectáreas) y de la
c^.cPCha (An millarP.^ tlP MnPL^-

das) en los países productores más
importantes del mundo para arroz
;in descascarillar, habiendo recti-
ficado por nuestra cuenta las ci-
fra^ referente^ a F;spatia :

superlicie de cultn^o Cnerchn

1v51-52 195'?-53 19^t1-5:'. 1v52-53

787 ^89 2.077 2.207

112 81 149 137

1.175 1.180 2.654 2.834

18 20 70 85

19 21 56 75

168 I78 839 952
31 33 141 131

64 66 298 387

334 365 1.497 1.860

3.772 3.933 5.262 5.832

18.140 18.588 44.453 47.018

29.720 30.000 34.020 35.155
3.148 3.140 11.237 12.378
8.992 9.206 11.814 12.429

5.624 b.000 7.257 6.532
87.600 67.690 140.750 147.875

1.880 1.960 2.950 2.950
160 168 318 330

57 54 237 227

2.392 2.510 4.210 4.280

203 155 620 505

3.030 3.031 3.565 3.415
41 42 205 121

94.624 94.997 153.201 160.688

El comercio mundial de arroz
en 1953 se desarrolló, aproxima-
damente, en la misma proporción
^{ue el ailo anterior. Las exporta-
ciones totales, incluyendo las re-
exportaciones, se calculan, por el
Ministerio de Aoricultura norte-
americano, en cinco millones dP
toneladas de arroz descascarilla•

do, frente a 5,02 tnillones de to-
neladas en 1951. E1 promedio de
la época anterior a la ;uerra as-
cendía a nueve millones de tone-
ladas. En relación con el comer-
cio mundial de arroz para 1952
hay que hacer resaltar el hecho

de que ha experimentado un in-
cremento el número de países ex-
portadores de arroz. Esta tenden-
cia siguió ob=ervándose también

en 1953. En 1952 existía, írentP
a una disminución en las expor-
taciones de los países asiáticos con
excedente, un intenso increntent^
de los embarques procedentP^ de
\TOrteamérica. Del mismo modo
aumentaron las exportaciones de
Europa y de Sudamérica. La ex-
portación africana de arroz, es-
peciatmente la de Egipto, fué
^^nsitlPrahlemPnte infPrior a la
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del 1951, lambién Australia ex-
portó menos arroz que en el atio
precedente.

G1 68 por 100 de las exportacio-
nes mtmdiales de arroz procedían
^le los países asiáticos. Cuatro
^^ointas partes de ellas, o sea apro-

ximadamente un fi0 por 100, pro•
vienen de1 Rice Boul (la «escu-
dilla del arroz»), que abarca los
países de Birmania, Tilandia e
lndochina. En 1952 suministra-
ron ú.nicamente tres millones de
toneladas, frente a 3,15 millones

^le toneladas en 1951. La exporta-
ción de ai•roz de la Cltina se esti-

mb en unas 180.000 toneladas, de
la cual un 80 por 100 fué a la In-
dia y el 20 por 100 se destinó a
Ceilán. A coaitinuación ^igue Nor-

teamérica, La exportación de los
Fatados Unidos aumentó en un

61 por 100, hero iambién incre-
me^ítaron sus exportaciones l09

p a í s e s sudamericanos. Brasil,
Ecua^lor y Uruguay. Argentina v
Colombi•t, que prorlucen general-

mentP ^ólo para atender a sus

EI aprovechamiento de
La industria moderna 11eva con.

si^o, indudablemente, un agota-
miento de los prodnctos minera-
les (carbón, cobre, petróleo, eta)
imposibles de reemplazar. Por el
contrario, los producxos que se ob-
tienen de la agricultura, montes
y ganadería son práctic•amente in-
agotables.

En este aspecto, Sir .lohn L. Si-
monsen ha dado tma síntPSis muy
completa de las actuales posibi-
lidades en la referida materia, en
una conferencia anual dP la Fun-
dación «Sir Jesse Boot», pronun-
ciada en la Universidad de Nottin-
gbam, la cual ha publicado dicho
trabajo (1) por su notorio inte-
rés y del que entresacamos los da-
tos más interesantes, a fin de qt^F
nuestros lectores puedan apreciar
el campo inmenso que se abre s^
los productores agrícolas.

Comier:za dándonos un detalle
de las drogas obtenibles de las
plantas medicinales, laa cuale^ por

(l) Plant products and their utllisa-
tton. Sir John L. Stmansen, F. R. S
Uníversity of Nottínaham, 1953.

prapia; necesidades, contribuye-
ron en 1952 a la exportación mun-

dial con una cuantía interesante.
De los países europeos, España
aumentó considerablemente su ex-
portación en 1952.

En contraposición al retroceso

registrado en las exportaciones to-
tale; procedentes de los países
asiáticos con exceclente, se eleva-
ron considerablemente las impor-

taciones de los países deficitarios
asiáticos eu relación con el a^rio
precedente. El Japón ba vuelto a
^,er el más grande importador de
arroa d:^I mundo, seguido de In-
donesia, India, Malaya y Ceilán.
Eu la mayor parte de los países
'mpo.tadores europeos se contra-
jo la importación de arroz, co-

rrespondiendo en 1952 únicamen-
te el 58 por 100 de lasi mporta-
ciones realizadas antes dc la gue-
rra, Alemauia constituye el im-
portador de arroz más importan-
te de Europa, siñuiendo la Gran
Bretatia, Francia, Holanda, ,4u^-
tria y B él^ica.

los productos vegetoles
sí solas ya llenarían un libro. L1ni.
camente es de notar que a la ten-
dencia antigua de obtener estos
productos en ]a forma compleja
como se ballan en los tejidos ve-
^etales, se trata ahora de conse-
„;uirlos completamente aislados y
puros, mezclándolos luego en pro-
porción apropiada a cada medi-
camento v con sus coadyttvantes.

E n t r c los productos agrícolas
más importantes descuellan : la
madera, las semillas oleaginosas.
los aceites esenciales }' los hidra-
tos de carbono (almidón y azúcar).
5i bien los cuatro grupos se ha-
Ilan bastante bien aprovechado•-
no ocurre lo mismo con los sltb-
productos de las distintas fabrica-
ciones en que intervienen. Ello P^
debido a que estos subprodncto^^
son, generalmente, muy volumi-

nosos, siendo caro su transporte.
Por ello, su utilización sólo es po-
sible en la gran industria, como,
por ejemplo, la del furfural de
los residuos de elaboración de co-
pos de avena, de los que tan gran
consumo sP hace en Estados TTni-

dos. Parecido es el empleo de pru.
teínas de la cáscara del cacabuei
en la fabricación de la fibra «Ar-
dib>.

La madera, además de emplear-
se como tal, nos da la celulosa pa-
ra el papel y el rayón. Como es
preciso separar la lignina, se pier-
den grandes cantidade.9 de ésta.
por lo cual se ha investioado a
fondo su estructura química, tra•
tando de hallarse un aprovecha-
miento. Pues bien, boy, por me.
dio de adecuado tratamiento, se
la convierte en vainillina, sustau-
cia aromática, como es sabido, ex-
traída de la vainilla primeramen•
te y también del eugenol (tm com-
ponente del aceite de clavo).

En los estudios sobre madera
poco se ba becbo, aparte de ^ur-
tientes, colorantes y aceites esen-
ciales. Nttevas e interesantes sus-
tancias se han descubicrto, que
son las que dan a la madera la
resistencia contra insectos y hon-
gos. E1 aspecto interesante de la
cuestión es el aprovechamiento d^^
la enorme cantidad de dPSper li-
cios que resultan de la utilización
de la madera en construccwne^,
muebles, etc. La usada por el fa-
moso profesor King en estos estu-
dios fueron los recortes de los han-
cos que se bicieron para su lab^-
ratorio.

Esto tíltimo nos praeba que na-
cen nuevas industrias de las in-
vestigaciones efectuadas con fines
^iuramente científicos. Y antes de
terminar con la madera mencio-
nemos el aprovechamiento de las
le,jías al sulfito empleadas Pn la
elaboración del papel c•omo rna-
teria prima para obtener leVadn-
ras, pienso y otros productos.

Los aceites vegetales son la base
de las indnstrias de la mar►arinr^
y jabones, por mencionar dos so-
lamente, y son la fuente princi-
pal del glicerol. Hav mucbaa plan-
tas cpte dan aceitc^c esencialea usa-
dos en perfumería. Pero para al-
gunos se han hallado otras apli-
^aciones importantes. Así, en la
Plaboración del citr,al (sustancia
^ontenida en varius aceites esen-
ciales, entre ellos en el de lemon-
grass), utilizado por su olor dP
violeta, hoy se aprovecha esta sus.
tancia como fnente de vitamina A.

TTn PjPmplo notablP dP avancP^
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en distintos aprovechamiento5 de
las mismas materias primas lo tc-
nemos en las óleo-resinas. Fatos
productos de los pinos y otra, co-
ní:eras son destilado^ en corriente
de vapor, dando un aceite volátil,
trementina y tm residuo no volá-
til: la rosina. La trementina lta
sido sustituída recicntemente en
su empleo para pinturas por un
producto destilado del petróleo, el
«aceite blanco», usado en gran es-
cala. Pero sP sigue nsando mucho
en las manafachiras de alcanfor,
terpineol, insecticidas y, muy re-
recientementc, del p-cresol. Pero
se han ^encontrado xnás utilizacio-

nes a la ro,ina, pasando desde el
tratamiento de arcos de violín a
la incorporación a jabones. Tam-
bién la elaboración de materias
plásticas suministra salidas cada
vez mayores a este prodncto.

A pesar de todo lo expuesto,
las grandes industrias parece ser
que estarán basadas en los hidra-
tos de carbono, fécula^ y azúcar.
Respecto a la fécula, no se ha-
bía aprovechado industrialmente
el que f u e s e químicamente una
mezcla de dos sustancias, amilo5a
y amilopPCtina, que pueden sepa-
rarse fácilmente y que tienen pro-
piedades muy diferentes. La pri-
mera serviría para fibras sintéti-
cas, y la segunda, para adbesivos.

En CUalltO al azúcar, sicmpre
qne haya un exceso, puede utili-
zarse para alcohol etílico, levadu-
ras, vitaminas, acetonas, alcohol
butílico y muchos ácidos (cítrico,
lúctico e itaccíuico, por ejemplo).
Hoy se dedica mucho a la pro-
ducción de antibióticos. La elabo-
ración de ttnos azúcares por la ac-
ción de microorñanismos s o b r e
d e x t r a n a s o polisacáridos, que
pueden ^ ser usados en 1 u g a r del

plasma sanguíneo en transfusiones
(con la veutaja de que pueden ser
conservados indefinidamente s i n
frigorífico), es otro desctibrimicn-

to reciente.

Es curioso que las aplicaciones
industriales de lo.. aztícares sean
todas de tipo biológico, y no
por transformaciones estrictamen-
te químicas «in vitron. Por ello
se ha creado en Trinidad un ins-
tituto con su equipo de investiga-
dores para salvar esta di•fícil la-

guna. Hasta abora se ocupa del

aprovechamiento de subproductos,

habiendo ya obtenido cera de la

caña, y papel y furfural del ba-

gazo.

Respecto a la elaboración de
levaduras-pienso, sobre las cuales
trabajó y trabaja un buen equipo
de investigadores en España (Mar-
cilla ("^), Alas, Feduchy, Hidalgo,
Reus, etc.), y aun para deficien-
cias vitamínica^ y proteínicas en la
alimentación bumana, se ha en-
contrado que el ser humano tiene
trastornos gástricos si c o n s u m e
más de siete gramos diarios, a no
ser que se incorpore al pan, biz-
cocho o galleta.

La extracción de proteínas del
jugo de hojas se estudia ahora mu-
cho en Inglaterra. Los americanos
se dedican a hacerlo con las algas
cultivadas (Chlorella). Dado el au-
xnento tan enorme de la población
humana, júzguese lo interesante
que es el estudio en estas mate-

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

En el Boletín Ojicial del Esta-
do del día 1.° de abril de 1954 se
publica un Decreto del Ministerio
de Agricultura del 26 del pasado
mes de marzo, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Ci-
vil del ?VIérito Agrícola al exce-
lentísimo seiior don Félix Sancho
de Sopranis y Periasco.

En el mismo Boletín se publi-
can tres Ordenes del mismo De-
partamento, por las que se con-
cede el ingreso en la citada Or-
den Civil del Mérito Agrícola, con
la categoría que se indica, a los
siguientes ^efiores :

Comendadores ordinarios: Don

José Luque y Vieira de Abréu,
don Joaquín Thomas Alvarez, don
Antonio Bernardo Ríu, don Juan
Serrano Coca y don Gonzalo Me-
xia Carrillo.

Comendadores de número: Ilus-
trísimos señores don Alejandro
Mola Melo, don Antonio Mauleón
Arosa, don José Poveda Murcia
y don José Azpiroz y Azpiroz.

Caballeros Cruz Sencilla : Dou
Paulino Mohino Bobadilla, don
Conrado Calderón de la Barca y
Calderón de la Barca, don Rafael
Coscollano Estevas y don Carlos
Sáenz de Tejada.

Lea usted el libro de re-

ciente aparición titulado:

Veinte toros de Mortínez
Original de luis Fernández Salcedo

rias. Retornando ahora otra vez
a los productos farmacológicos ci-
tados al principio, diremos que
se ha sintetizado en Inglaterra y
América la cortisona, importantí-
simo producto, pero ni los mé-
todos ingleses ni los americanos
son, por ahora, económicos, aun-
que ya son una esperanza. Hoy
sigue obteniéndose de la bilis va-
cuna, la cual es limitadísima.

Los estudios para obtener cor-
tisona se dirigen ahora a produc-
tos vegetales, como son algunos
saponígenos, c o m o el ergosterol
de la levadura, la hecogenina del
sisal y la diosgenina del ñame me-
jicano. Todavía no es muy eco-
nómico el procedimiento; pero se
cree alcanzar b u e n resultado v
consumiría los subproductos del
Agave, que quedan en un noven-
ta y cinco por ciento al obtener la
fibra de sisal. Hay una planta-
piloto para esto en Africa orien-
tal.-J. A. V.
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CL:REALN;S Y LI;GUMBRE5

Ciertumente que marzo (que,
en ^eueral, fué buen mea) iorció

el rubo al final, pero esto fueron
«tortas y pan pintadon en relación

con la rabotada del día 6 del pre-

sente mes de abril, e^n cuya fecba

lo; elementos atmosféricos se al-

teraron profundamente y, tras

unos días verauie^os, llovió, nevó

y hcló considerablemente, des-

cendienclo el termóntetro a tres
rrados bajo cero en el triánnulo
Avila - Salamanca - Palencia. En
otros días, y en diversos puntos,
se re^istraron aisladamente tem-
peratura5 más bajas. Con ello el
camlio, que iba tnuy adelantado,

ha sufrido un nuevo parcíit. y de

momento no da tan buena cara
como ante.., aunque se cuenta con
que este efecto ^ea pasajero.

Los a^uacero., y las temperatu-
ras beni^nas habían mejorado mu-
cho los sembrados en las provin-
cia, de Cúdiz, Granada, Mála^a,
J aén, Baleares, Castellón, Albace-

te, Huesca, Alava, Guiptízcoa, I,a_
mora, Vizcaya, Valladolid, Avila,

Cuenca, Madri^l, Cáceres, Bada-

joz, L(^rida, Soria, Toledo y Pon-

tevedra.
Los cnÍtivos están mejor quc en

el mes unterior eu Huelva, Cádit,

5evilla, Tarra^ona (cereales), Se-

^ovia, 7.aragoza y Palencia.
Mejor que en i^uales fechas de

1953 en Cádiz, Almcría, Barcelo-

naa, Logroño, i^avarra, Burcos,

Badajoz, Gerona, Garagoza y Se-

^,ovia.
lá,l buen tiempo favoreció el

ahijamiento de las siembras tar-
días en Huelva. El campo de Cór-
doba está inmejorable. En Ali-

cante, el re^adío marcba biPn ; el

tri!,ro y la cebada en la zona cen-

tral del Se^ura estaban bastante
a^ostados ; pero en el resto de la
provincia ofrecían un a s p e c t o
prometedor, estando espi^adas, en

la zonu centr.^l, las variedadcs del^
ciclo corto. Fn Valencia el secano

presenta excelentes siembras (sal-
vo eu la •r.ona afectada por las ba-
jas temperaturas); en reaadío se
desarrollan aquéllas normaltnen_
te, habiendo espióado casi todo,
excehto en algunas parcelas, tan
dañadas por el frío, qne la cose-

cha eu ellas de trigo puede darse
por totalmente perdida. En la-
rrañona, por las tnucbas precipi-
taciones, existe abundante mala
bierba en los sembrados. Todo el
campo de Barcelona está en muy
b u e n a s condiciones. Tambi^ n
tnarcha bien el de Gerona, aun-
que cn zonas limitadas, tras de las
nevadas de fin de invierno, ba llo-
vido con exceso. Los setnbrados
tienen buen aspecto en Salaman-
ca, León, Madrid, Toledo, Ciu-
dad Keal, Teruel, Sevilla, Lubo y
Corutia. En Madrid, las leautu-
bre> Ilevan buenos medros. En
Málara, en cambio, están desi^ua-
les. Algunos sembrados de Cádiz
ban sufrido el perjuicio de las ex-
cesivas precipitaciones. En Gua-
dalajara tienen bue.n aspecto in-
cluso las habas, que tanto pade-
cieron con las fuertes heladas del
pasado invierno. En Santa Cruz
de Tenerife se e.5pera una buena
cosecha, dado el normal desarro-
llo de las siembras, estimulado
por un tiempo tnny favorable. Fl
trióo está superior en Málaga. }+^n
Murcia se encontraba en una si-
tuación crítica por la sequía, pe-
ro como ha ]lovido mucho hacia
el l0 de este mes atín puede haber
buena cosecha. En Teruel los tri-

^os aguantaron bien las helaclas
gracias a la buena rairambre de
que disponía. En Guiptízcoa tam-

bién hay buenos tri^;ales. En Va-
Iladolid aumentó el área Yri^uera,
v en al^unas localidades de 7a-
mora los trinos tienen un asperto
enfermizo, que atín no se sabe a
qué obedece, pero en general es-
tán bien de,arrollados. Mejora-
ron las le^nmbres de Tarra^ona
después de lo mucho que habían
padecido con las nevadas. Tan ► -

bién los cereales, a los que^ ha ve-
nido bien el frett.a.zo de las bajas
temperaturas. En Navarra se re-

^istran perjuicios por encharca-

miento en alrunos sembrados. Las
babas de Cádiz ban tenido mucba

flor. En Granada recuperaron el
bucn aspecto que tenían antes de
las heladas de febrero. En Alme-
ría el tiempo despejado favorece
la bueua marcba de los cultivos.

En algnnas zonas de Albacete se
nos dice quP las lluvias han siclo

escasas. Las habas marcban biei^

en Guiptízcoa. En algunas zonas
de Santander, los tri^os que es-

tuvieron cubiertos de nieve no

han sul'rido daííos. En Burros las
heladas no apretaron tanto como
en el año anterior, lo cual se pone

de manifiesto en los sembrados,
que están en buenas condiciones.

Las cebadas prmneten buena co-
secha en Mála^a. Las cebadas y
avenas más tempranas del ]itoral

de Murcia están e^pigando y, co-
mo ha llovido oportunamente, da-

rán muc,lto árano. Fn Madrid este

cereal marcha con notorio adelan-
to. Mejoró el centeno en l)rense.

Fina1izó la escarda en Cádiz.
Continuaba en Huelva, Sevilla,

Córdoba (interrutnpida por las

lluvias), Granada (otro tanto),

Jac^n, Almería (en bnenas condi-

ciones), Asturias (ídem), Barcelo-

na (ídem), Lérida, Logroño, Ala-
va (zona Sur), Guiptízcoa, Santan-

der, Iamora, Burgos (en el tri^o
y con retraso), Badajoz y Balea-

res. Contimían las binas en Alba-

cete, Baleare,, Asturias (en bue-

nas condicioues, pero con retra-
so) y Palencia. Sióuen los aricos
en Orense, Valladolid y Salaman-
ca (en buenas condiciones). Fina-
lizados en Avila, ^Senovia (en bue-
nas condiciones), Cnenca (siem-

bras tempranas) y Toledo. Pases
de cultivador en Badajoz. Seóun-
da labor a los tri;^os en Albacete.

Reparto de nitrato en Sevilla, Lé-
rida, Soria (zonas más tempra-
nas), Palencia y Valladolid.

T;n Navarra se ,iembra lo de

primavera con lentitud por exce-

so de humedad. Finalizaron las
siembras de primavera en Cuenca
y Cádiz. Y las de los cereales tar-
díos en León, baciéndose con re-
traso por causa dcl tiempo. Fin de
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las siembras tardías en Guadala-
jara. Empezó en esta provincia la

^iembra de legumbres de prima-
^ era en buenas condiciones, así
como en Salamanca. Se efecttían

siembras de primavera, en gene-
ral en buenas condiciones, en la
l^rovincia de Ciudad Real. Se hi-
cicron algunas siembras en Ala-
va, en donde el terreno no estaba
encharcado con exeeso. Continua-

ba la siembra de legumbres en
Soria. Finalizó la siembra del
^arbanzo ne►ro en Sevilla. Se
practica la del corriente en Mála-
ga, Granada (con perjuicio para
las más tempranas por exceso de
humedad), .Iaén, Albacete, Ali-
cante, Castellón (en buenas con-
diciones), Gerona, Madrid, Tole-
do, Cáceres (con retraso), Badajoz
(concluyó en muy buenas condi-
ciones) y Avila. Se efectúan las
labores preparatorias en León,
Valladolid y Segovia. Se siembra
maíz en Sevilla, Málaga y Las
Palmas. Labores preparatorias pa.
ra este cereal en Tarragona, Ge-
rona, Logroño, Asturias y Avila.
Se finiquitcí la siembra de almor-
tas en Albacete a] concluir marzo.
Se efectúa la preparación de plan-
teles de arroz en Sevilla, Alicante
y Lérida. Lahores preparatorias
para esta gramínea en Logroño,
en donde finalizó la siembra de

trigo de ciclo corto. Continuaba
la siembra ^le judías en Gerona y
las labores preparatorias para la
siembra en Asturias. Continuaba
la siembra de avena en Segovia y
de guisantes en Madrid. Labores
preparatorias para todas las siem-
bras de pritnavera en Santander.

Nacieron bien las siembras tar-
días en Zamora y León, en don-
de se han sembrado también ya
lentejas ,y legumbres para pienso.
Igualmente nació bien la avena
en Valladolid.

Van atrasadas las labores del
barbecho en Cuenca. Continúa el
alza en Lérida y el laboreo de la

barbec}tera en general en Valen-
cia, En Teruel se está labrando
bien por la humedad que tiene la
tierra.

Continuaba en Castellón la re-
colección de habas y guisantes.

VINA

Finalizó, antes de concluir mar-
zo, la poda en Logroño, Navarra,
Avila (norte de la provincia),
Guadalajara, Zamora, Tarragona,
Orense, León, Castellón y Gero-
na. Continuaban las podas en
91ava (lo más tardío), Huesca,
Palencia, Burgos, Cuenca y Te-
ruel (en condiciones normales).

Labores de arado en Sevilla,
Málaga, Granada, Castellón, Ge-
rona, Zaragoza, Teruel (en bue-

uas condiciones), León (con re-
traso) y Segovia. Segunda reja en
Albacete. Binas en Madrid y Ciu-
dad Real. Laboreo superficial en
Badajoz. Pases de cultivador en
Córdoba. Cavas en Cádiz, Zara-
►oza, Zamora (concluídas) y Ma-
drid. Descubierta de cepas en Se-
govia y aporque en Córdoba.

Hubo pronta brotación en Huel_
va (en las zonas más tempranas),
Almería, Lérida, Alicante (lito-
ral) y Pontevedra. En cambio, se
produjo con retraso en Valladolid
y Gerona,

EI viñedo de Granada está peor
que el año pasado por el dalio
que han producido los descensos
de temperatura. Contrariamente,
las frecuentes lluvias han causa-

do mucho beneficioa las cepas de
Castellón.

PA•r.aTA

Finalizó la plantacicín eu Cádiz,
Valencia (tempr a n a), Baleares
de la costa), Coruña (la tempra-
( primera cosecha), Barcelona (al-
«unas comarcas), Santander (zona
na y con retraso), Pontevedra,
Cáceres y Salamanca (temprana).
Va muy avanzada la ol^eración en

Málaga (zona del interior), Jaén
(temprana en buenase ondicio-
nes), Tarragona (zona baja), Za-
ragoza, Logroño, Vizcaya, Nava-
rra (hubo de estar interrumpida
por las Iluvias), Asturias (de nte-
dia estación y con retraso), Oren-
se (temprana), Valladolid (tem-
prana, en buenas condiciones),
Madrid y Huesca (interrumpidz^
por la mucha humedad del terre-
no), Hace pocos días que empezó
a plantarse en Alicante (de culti-
vo ordinario y zonas altas), Gui-
ptízcoa, Santander (zona media y

con retra^o), Lugo, León, Valla-
dolid (tardía), Palencia, Avila

(temprana), Segovia (temprana),

Soria y Guadalajara (regadío). Se
altiman las labores preparatorias

para la plantación en Castellón
(zona alta), Teruel (secano y re-
gadío), Lugo (en buenas condicio-
nes), Burgos, Soria y Cucnca.

El estado vegetativo es bueno
en general en Cádiz, Barcclona,
Ponteved r a, Castellón (litoral),
Málaea y Santa Cruz de Tenerife.

Continúan las escardas en Al-
mería. En la vega de Alicante las
tempranas vegetan con retraso.

Mejoraron los patatales en Sevi-
Ila, En ('^ranada se replantau la^
que han de sustitnir a la^, hclada,
en los tíltimos temporale^, espe-
rándose que la recuperación sea
total. En Baleares la cosecha no
será buena por lo muelio que lian
afectado a las plantas las heladas.
En el litoral de Gerona el na-
cimiento no es satisfactorio por el
daño que causaron los fríos.

En Las Palmas empezó la reco-
lección con buenos rendimientos.
En Santa Cruz l^ubo de ilrtensi-
ficarse la reco^ida de la tempra-
na, que dará cosecha satisfactoria.

VA1;IOs

El lino nació bien en Granada.
En Sevilla se empezó la planta-
ción de algodón y cáñamo, por un
lado, y de tabaco y pimiento por
otro.

La catia de azúcar da e q Mála-
ra rendimientos inferiores a lo:;
norlna1es por la intensidad de lati
beladas que ha padecido.

Finalizó en Las Palmas la reco-
lección del tomate en la zona
\TOrte y continúa en el Sur, con
producciones qne superan a las
del año anterior. En Santa Cruz
acabó de reco^erse el de media
estación y empezó la recoleccióu
del tardío, que va retrasada por
las bajas temperaturas. En Gero-
na se hacen semilleros para pi-
miento y tomate.

La mejoría de la temperatura
benefició en Logroíio a las plan-
tas hortícolas, que van adclantan-
do en su desarrollo. Se recolectan
las lechugas en Gerona. Terminó
en Barcelona su recolección, así
como la cle escarola.

'2Q



ACRiCULTUHA

En La Corutia se celebraron las
ferias y mercados con normal con-
currencia de ganado y regular mí-
mero de transacciones a precios
^in variación. En Lugo hubo des-
animación durante el pasado mes
por la poca concurrencia, si bien
no cedieron los precios, exportáu-
^lose al^,ún vacuno a Barcelona.
Madrid y Valencia. En Orense
tampoco la concnrrencia fité gran.

de, a consecuencia de los tempo-
rales de frío de principio de mes,
y las transacciones se efectuaron
en regnlar número, con ligera te.1]-
dencia a la baja en la cotizacio-
nes de vacas y terneras, en tan!o
que las ovejas y pomino tuvieron
cierta orientación hacia el alza.
F.n Pontevedra, normal concurren-
cia de ganado y trasaccione,s en
mcnor mímero que en meses an-
^eriores, a causa de que la oferta
retiene al ganado ante los bajus
precios existentes y la buena pers-
pectiva de pastos.

En Asturias, p o c a animación,
mediano número de transacciones
y precios con tendencia al alza.
F.n Santander, las ferias y merca-
dos han vuelto a estar nuevamen-
te concurridos en vacuno, nna veL
pasado el temporal, si bien las de-
más especies siguen con poca re-
presentación; las transacciones se
rPaliz._Iron en buen mímero a pre-
cios con tendencia a la baja en
el lanar y cabrío, y sostenidos en
ias restantes especies. En Alava,
normal concurrencia de vaeuno ^

porcino, escasa de caballar y nul ►.
de las restantes especies; las co-
tizaciones subieron para el porci-
no, descendieron rlara el caballar
v qnedaron sin varia^ión en las
demás. En Guipúzcoa, pasado el
temporal, se han celebrado las Fe-
rias v mercado^ ron entera nor-
malidad y concnrrencia de todas

clases, a excepción de los cord^^-

ros ; no hubo variaciones sensi-

bles en los precios del vactmo y
^e cotizó en alza el ganado por-

cino. En Vizcaya, normal concu-

rrencia, registrándose aumento en

el mímem de transacciones efec-

tuadas, sobre todo en lo relativo

al vacuno ; los precios se sostie-
nen para esta especie y el porcino
adulto, así como para el lanar.
mientra: qtte suben para'los cer-
dos de recría y asnal y quedan
en baja para el caballar.

En León, concurrencia normal
y el ntímero de transacciones efec-
tuadas ha sido más bien bajo, a
precios sostenidos, excepto para
el porcino cebado, que acusa ten-
dencia a Ja baja, y para el de des-
tete, que, por el contrario, tiende
a subir. En Salamanca se celebra-
ron ferias y mercados con nortnal
concurrencia y numerosas transac.
ciones, experimentando tma lige-
ra tendencia al alza el ganado va-
ctmo y el lanar, en tanto que bajcí
el caballar. F.n lamora, normal
concurrencia y pocas operaciones,
a precio; con tendencia alcista, ex-
cepto para el mular.

En Avila, buena concurrencia
de ganado y numerosas transaccio.
nes, manteniéndose sostenidos los

precios del ĉanado, que ha mejo-
rado mucho respecto a estado de
carnes ; en general, los precios pa-
ra el ñanado de vida tienden al
alza, mientras que el de abasto
permanece sostenido. En Burgos
se celebraron numerosas ferias v
mercados, todos muy concurridos,
con regular ntímero de transaccio-
nes y cotizaciones sin variación
para el vacuno lanar y cabrío, con
ligera alza en el porcino y soste-
nidas para el caballar. En Palen-
cia, normal concurrencia a feria^
y mercados, excepto para el la-
nar y cabrío; las transacciones
fueron bastante numerosas y los
precios se mantuvieron sobre la
ligera alza inici.ada el mes ante-

rior, l+^n Soria, buen mímero de
transacciones a precios sostenidos

para vactmo, lanar v porcino de
recría, en alza para el porcino ce-
bado, caballar v tnular V en baja
para las restantes especies. En Va-
lladolid, en relación con el mes
anterior, la concurrencia aumentó
para las especies lanar y porcina-
continuando muv escasas la: re--

tantes; los precios registrados ban
sufrido ligeras alteraciones, con
baja para el bovino de traba.jo,

alza para el bovino y ovino de
abasto y sostenidos para el caba-

llar.
En Navarra, 1 o s mercados de

ganado celebrados durante el mes
se caracterizaron por una normal
concurrencia en las especies va-
ctma y porcina, siendo asimismo
normal el ntímero de transaci^io-

nes efectuadas; los precios qtte-
daron en alza para el vacuno, tuu-
to de vida como de abasto, y asi-
mismo en el porcino de vida y
recría. En Logrotio no ]rubo fe-
rias durante el mes pasado v sP
cclebraron los mercado^ aco.,htm-
brados con concnrrencia normal.
excepto el de Mnnilla ; el ntíme-
ro de transacciones fué corriente
y los precios quedaron más biPn

en alza.
En Huesca se celebraron los

mercados habitnales con co:^cu-
rrencia casi exclusiva de ganado
porcino lechal, realizándose bas-
tantes transacciones entre particu-
lares con precios sostenidos, si

bien se ha iniciado una ligera alza
en las terneras y corderos lecha-

les. En Teruel no se han celehra-
do ferias ni mercados durantP el
me,. En 7.aragoza, la feria caba-
llar de Calatayud estuvo poco con-
currida, quedando los preci^c en
baja. También tuvieron lu^ar en
Tarazona los habituales mercado;
semanales de porcino con mayor
concurrencia y transaccioncs que

en meses anteriores, acusándose
un ligero aumento en las cotiza-
ciones.

En Barcelona, muy poca concu-
rrencia de ganado a ferias y mer-

cados y, por tanto, escaso ntíme •
ro de transacciones a precios sin
variación. En Gerona se celebra-
ron diversas ferias, con normal
concurrencia de t o d a s clases v
transacciones en buen mímero a
precios sostenidos para el vacuno
adulto, lanar v porcino, y en baja
para el vacuuo de abasto y cabrío.
notándosP una sensible^ reacción
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con tendencia al alza en el ^;ana-
do caballar. En Lérida se^ celebra-
ron varias ferias, con normal con-
currencia y buen mímero de tran-
saccione^, quedando los precios
con tendencia a la baja. En Tarra-
gona, re;ular concurrencia en to-
das las especies, excepto la caba-
l]ar, que escaseó mucho; las tran-
sacciones se efectuaron en buen
nrímero a precios sostenidos.

En Ciudad Real, normal concu-
rrencia en las distintas especies de
ganado en el mercado de Fuente
el Fresno. realizándose reoular nrí-
mero de transacciones a precios
sostenidos, si bien con tendencia
a1 alza en las especies de abasto
y en baja para las de trabajo. En
Cuenca, poca concurrencia y liñe-

ra tendencia a la baja en las coti-
raciones. En Guadalajara se cele-
braron la feria de Atienza y el
mercado de .ladraqne, entre otras,
con reaular nrímero de transaccio-
nes a precios sostenidos, con ten-
dencia al al•r.a para el vacuno y

a la baja para el caballar. En Ma-
drid, la tónica general fué de poca
concurrencia, efectuándose re^u-
lar mímero de iransacciones v
quedando las cotizacioncs con ten-
dencia alcista en las especies de

aba.vto y en baja para el caballar.
En Toledo, poca concurrencia, ex_
cepto en el mercado de "I'alavera,
siendo, no obstante, las transac-
ciones escasas y precios sin varia-
ción.

En Albacete, renular concurren-
cia dé gana^lo y bastantes transac-
ciones a pcecios sostenidos. F.^n
Alicante, la concurrencia fué nor-
rnal en ^;anado de abaslo v de re-
cría y escasa para el de labor, quP_
daudo las cotizaciones sin varia-
ción, excepto en el caballar, que
perdió valor. En Castellón, poca
concurrencia en los mercados se-
manales de lecbones de la capital
^- Setorbe, con precios en alza. ^Fn
otras ferias de la provincia, nor-
mal concurrencia de caballar ^-
bastantes trausacciones a precios
sin variación. En Murcia, concu-

rrencia norrnal en toda clase de
►anado y hastantes transacciones
a precios sosteni^7os, exportándose
^anado lanar a Palma y Barcelo-
na. F,n Valencia, las ferias v mer-
cados celebrado5 durante el me^
e;tuvieron poco concurrído^ v los

precios no experimentaron varia-
ción. En Baleares, normal concu-
rrencia de ^anado de todas clases,
excepto en lanar y caballar, que
escasearon. Las transacciones fne-
ron baetante nurnerosas y los pre-
cios no experimentaron variación.

En Badajoz, las ferias celebra-
das durante el mes han tenido es-
caso interés, siendo poca la con-
currencia en ^;eneral, excepto pa-
ra lanar y caballar, observándose
desanimación en las transacciones,
quedando los precios sin variación
para vacuno, lanar y cabrío, e q

alza para el poreina y en baja pa-
ra el caballar. En Cáceres se ban
celebrado las primeras ferias del
ario, con buena concurrencia y nu-
merosas transacciones, sobre todu
en. caballar, cuyos precios ban ex-
perimentado una sens^ible recnpe-
ración.

F_.n Cádiz, poca concurrencia y
buen número de tran^acciones a

precios sostenidos. En Córdoba y
Sevilla no se han celebrado feria,
ni mercados durante el mes. I;n
Almería, p o c a concurrencia, ex-
cepto en porcino y caballar, en
que fué totalmente nula; las tran-
sacciones fueron numerosas, en re-

lación con la asistencia, y los pre-
cios rlenotaron cierta tendencia a

la baja, sobre todo en el vucunu.
En Granada se celebrarou diver-

sas ferias y mercados, entrc elloti
el de Guadix; la concurrencia fué
normal en bovino, ovino y capri-
no y esc^.ISa en las restante., espe-
cies, con precios sosteniilos, salvo
los cer^los cebados, que icndieron
al alza. En Jaén no se han ce,le•
brado ferias ni mercados durante
el mes, limitándose a operaciones
entre líarticulares en reducido mí-
mero y precios sostcnidos. 1?n Má-
la^a tam^^oco hnbu ferias ni mer-
cados, y la tendencia de los pre-
cios en las pocas transacciones
efectuadas entre particulare, fué
^osteni^la.

l^n Santa Cruz de Tenerifc no
se celebraron ferias ni nrercados.
En Las Palmas disminuyó al^;o la
concurrencia en relución con la
normal e q esta época del ulio, a
causa de disponen,e de más pas-
tos y forrajes para alimcntar el
ganado; las tran.,acciones fueron
bastante nurnerosati y lo. precios
quedaron sostenidos para bovino,
ovino y cabrío, que fueron las
tínicas especies que concurrieron.

Vlil Congreso Internacional de Botánico
Para el mes de julio del corrien-

te año, exactamente entre el 2 y
14 de dicho mes, está anunciada
la celebración en París del Con-
greso de Botánica, en el que, en
sus numerosas secciones, se trata-
rán las más diversas cuestiones,
como terminología botánica, sis-
temática, paleobotánica, fitogeo-
grafía, fitosociología, morfolobía y
anatomía, citología, genética, ñsio-
logía, ecología, botánica agrícola,
materias primas de origen vegetal
y su normalízación, etnobotánica
fitopatología, bacteriología, micro-
biología de los suelos y de las
aguas, antibióticos en relación con
la biología vegetal, protección de
la Naturaleza, historia de la botá-
nica, jardines botánicos y otros te-
mas más específicos, como el de
botánica mediterránea.

Como en toda esta clase de Con-
gresos se incluyen en el programa

una serie de excursiones, algunas
especialmente interesantes para
los agrónomos, como la que, diri-
gida por R. de Vilmorín, tiene un
matiz hort"cola y de selección de
^emillas y plantas de vivero, quz
tiene su campo de acción en la
región parisina o la de tipo fores-
tal de los Grandes Alpes. Se in-
cluyen también largas excursiones
a las colonias africanas y, extra-
ñamente, como único territorio no
francés, a Andorra.

OFFRTAS Y
DEMANDAS

OFEaTAS

SE VENDE MAQUINA DE SEiV1-
BRAR Y ARRANCAR PATATAS, ho-

lande.sa, nueva, para tractor. Dirigir-

se a Rafael Sagredo. Pobes (Alava).
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LOS ME[^(^AUOS l^>E ^ATArhAS
Y L^:GUlV113^^L^

MARCHA DEL MERCADO

Se está realizando la soldadura
de las cosechas en estos días fina-
ies de abril, sin que prácticamente
se hayan producido variaciones en
los precios, y como se esperaba no
se ve gran actividad comercial, ni
con la casi terminada patata vieja,
ni con la nueva, que se está arran-
cando en Almería y Valencia y un
poco ya por todas partes en el
litoral mediterráneo. Continúa el
buen abastecimiento del público,
pero también continíian en los
mercados más importantes, como
Barcelona y Madrid los precios
máximos fijados por las Juntas Re-
guladoras de precios, y que no
pueden cubrir el costo de la pata-
ta extratemprana ; así aquellos dos
mercados citados todavía no tie-
nen patata temprana, mientras que
ésta se dirige a Bilbao, Zaragoza,
Oviedo y otras plazas pequeñas,
en las que la nueva patata se ven-
de libremente.

Es de esperar que el mercado
de patata temprana, por lo menos
hasta el 15 de junio, sea activo,
más para ello es preciso que que-
de libre el precio de venta, pues
hay que tener en cuenta que el la-
brador arranca esta patata antes
de su madurez y, por tanto, con
poco rendimiento ; si los precios
no son remuneradores, el agricul-
tor es^ontáneamente retrasa el
arranque, y la consecuencia será
una gigantesca acumulación de pa-
tata de defiiciente capacidad de
conservación, a fines de mayo, en-
vil.ecimiento de precios, ocupación
d.el terreno por la patata durante
más tiempo, impidiéndose otras
siembras, etc.

En vista de estas circunstancias
es posible que las Juntas IZewla-
doras varíen su criterio, mante-
niendo, eso sí, precios máximos
para la patata vieja, con lo que se
aseguran y defienden los intereses
del consumidor corriente. y se de-
fiende al agricultor temprano, para
el que el año 1954 no ha nacido
muy propicio, a causa de los acci-

dentes climatológicos y de las difi-
c:ultades, que parece son insupera-
bles para r^alizar exportaciones.

La patata vieja, a pesar de las
pocas existencias que quedan, ha
retrocedido aún más en sus pre-
cios, hecho que se atribuye a que
hay elevadas cantidades de tu-
bérculos con sabor deficiente, que
ha restringido la demanda.

El mercado de patata temprana
está, por los motivos antes indica-
dos, poco movido, y aunque los
primeros arranques en Almería
empezaron para el agricultor a
I,90, el 20 de abril la Royal Kid-
^iey se pagaba al agricultor mala-
gueño a I ,25.

La patata de siembra se ha ter-
minado prácticamente, pero las
últimas ventas se hacen lentamen-
te y con precios notablemente re-
bajados ; desarrolla más actividad
el comercio fraudulento, que, co-
ino es lógico, ofrece patata barata,
ya que es realmente de consumo y
ello da un amplio margen al co-
merciante.

\o se han modificado las cir-
cunstancias que han restringido el
consumo desde hace año y medio.

Las cosechas. - Ya se puede
as: gurar que la producción de pa-
tata temprana es excelente y de
gran rendimiento, salvo en conta-
dos puntos, como en Orihuela ;
las patatas sembradas en el centro
tiacia fines de febrero y la corrien-
te de marzo nacen muy bien, y
aunque en algunos puntos de Ma-
drid, Guadalajara y ^/alladolid se
han hel.ado los brotes recién sali-
dos, el tubérculo está muy bien
enraizado y prometedor, aunque
adoleciendo de falta de lluvias,
que han forzado a regar antes de
lo que hubiera sido de desear.

En las zonas costeras del Cantá-
brico y Atlántico Norte también se
han efectuado las siembras y se
inician ahora en Verín, La Limia,
5alamanca, etc.

Se incrementará la siembra tar-
día en zonas en que la remolacha
se ha restringido o ha fallado, por
lo que parece hay demanda de
patata conservada en frigorífico
para las zonas del Centro, y me-
nor para las segundas cosechas,
aunque esto depende en definitiva
de los precios que perciba el culti-
vador por su temprana.

Se calcula que la cosecha de pa-
tata tmprana en las provincias más
importantes, Valencia y Barcelona,
alcanzará a 12.000 vagones antes
c'lel I de junio, lo que da idea del
problema que se creará si no hay
exportaciones o no se dilatan las
ventas en el tiempo, en vez de con-
centrarse al final del período.

6x/^ortaciones.-No se aprecian
preparativos sustanciales de expor-
tación ; en primer lugar, por la si-
tuación de los mercados externos,
y en segundo lugar, por los cam-
bios que se aplicarán a estas obser-
vaciones, de forma que sólo envi-
leciendo los precios para quedar
al nivel de una peseta el kilo se
podrá competir con las patatas ita-
lianas, primero de Sicilia y luego
de Nápoles.

En los mercados exteriores, una
vez más hay que pensar en que
F rancia es un cliente de circuns-
tancias con su gigantesca huerta
africana, políticamente tan ligada
a la Metrópoli ; pero es que, ade-
más del suministro de Africa, este
año tendrá el bretón, donde no ha
helado como ha sucedido en Pro-
venza.

El mercado inglés admitirá h^sta
junio cantidades sustanciales, co-
mo lo ha hecho con las patatas de
procedencia canaria ; en esa d,irec-
ción se moverá la producción ma-
Iiorquina ; quizá se haga una ex-
portación experimental de Royal
Kidney malagueña.

Dificultades, al parecer mera-
mente comerciales y de prepara-
ción o buena disposición del agri-
cultor, no permiten prosperar a
estas exportaciones del mediodía,
de producción más barata y, sobre
todo, más precoz que Levante ;
desde estos dos aspectos citados
es la región en mejores condicio-
nes para competir con Marruecos y
Sicilia. Además, en cuanto al es-
carabajo de la patata, una de las
causas de su no exportación al
Reino Unido, es una región prácti-
camente indemne en los cultivos
más tardíos, mientras que los tem-
pranos, que se arranquen en abril
no presentan ni por casualidad un
solo escarabajo.

►-lay que esperar una solución
favorable después de la visita que
un entomólogo del Departamento
de Agricultura inglés ha hecho a
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nuestras zonas tempranas, con vis-
ta a una posibilidad de exportar
con garantía de no introducir el
escarabajo en el Reino Unido.

Marruecos español también pue-
de absorber cantidades respetables
de patata de consumo de estas
provincias andaluzas, si las autori-
dades agrícolas de ellas y de Ma-
rruecos llegan a un acuerdo sobre
este problema del escarabajo, fi-
jando los requisitos para la expor-
tación.

Parece que es el mercado ale-
mán, como con otros productos
agrícolas, el de mayor capacidad
de consumo, tanto por el mayor
plazo que tienen las patatas para
entrar en el país, como por el volu-
men que la recuperada y casi vale
decir fortalecida economía germa-
na, puede absorber ; la competen-
cia aquí procede de ltalia, y a par-
tir del 1 de junio de la propia pa-
tata renana, pero que todav:a se
presentará en pequeña cantidad.
Es lástima que al par que las im-
portaciones alemanas de patata
temprana crecen vertiginosamente,
nuestras exportaciones a aquél país
disminuyen, mientras que Italia
conserva su participación del 90

por 100 o más, demostrando una
agilidad comercial y una política
de exportaciones agrícolas realista
y eficaz.

Aunque con la mejor buena in-
tención se han importado las va-
riedades Erdgold, Sieglinde y San-
ta Lucía, para atender a aquél
mercado, estamos en un círculo vi-
cioso difícil de romper, pero que,
por lo menos, no puede ser roto
por los comerciantes exportadores,
r. pesar de sus deseos de vigorizar
esta actividad hacia un país que,
7unto con Inglaterra, es el que más
;^ mejor se complementa económi-
ca y comercialmente con España.

Precios. - Los precios siguen
siendo similares a los de marzo,
algo más bajos para las patatas
viejas, que se pagan al agricultor
hasta a 0,80 pesetas el kilogramo,
mientras que esa misma patata se
ofrece en Sevilla al bajo precio de
mayorista de 1,25 pesetas kilo.

La novedad es la presentación
de la patata temprana, cuyos pre-
cios han decaído rápidamente y
algunos pesimistas describen un
inmediato futuro poco tranquiliza-

dor, aunque el agricultor siempre
confía que los problemas se arre-
glen.

A continuación se exponen al-
gunos precios de fines de abril en
las plazas más importantes :

Legumbres.-Merca ►o, como de
costumbre, muy desanimado. y
aunque las existencias son pocas,
hay más bien tendencia a la baja,
a pesar de que se inicia un cambio
desfavorable para la próxima co-

3,50 a 4 pesetas kilogramo y las
alubias a 5,50 ; en Castilla, salvo
para los géneros de calidad, los
precios son similares y aun infe,
ríores.

En conjunto, pues, no muy sa-
tisfactoria situación para el agri-
cultor, cuyo poder adquisitivo está
muy mermado, y por ello se resen-
t^rán muchos ramas industriales ,
España es cierto que afortunada-
mente se industrializa, pero no lo

va„^„ ^
PLA'LA A^riciil[^.r

M+,ynriPtn
vcnta púLlico

Aguilar de Campóo C,80-0,90 1,05
Almer:a ... ... ... ... 1,75-2,00 -
Andújar ... ... ... ... - 1,35-1,45 -
Barcelona ... ... ... 1,80-2,00 1,60-1,70 1,70-2,60

Bilbao ... ... . - 1,45-1,50 ^
1,60-2 viejas
2,80-3 nuevas

Burgos ... ... 0,80-0,90 1,05-I,10 -
C,erona ... ... i,50 tardías 1,80 L
León ... ... ..
Lérida ... ...
Madrid ... ...
Málaga ... ...
Orihuela ... . ,

Sevilla ... ..

Valencia ...

secha, que ha estado en abril ex-
cesivamente castigada por fríos y
sequías, y las plantas están peque-
Tias para la época en extensas zo-
nas, sobre todo del Centro y Ex-
tremadura. Hay ofertas de todas
las legumbres secas, y en algunas
provincias los precios al agricultor
son bajos ; así una provincia poco
productora de estos artículos, y
con demanda relativa grande, coti-
za los garbanzos al agricultor de

0,75-0,90 1,05-I,10 --
- 1,50-1,60 -
- l,60-1,80 1,60-2,80

i ,25- I ,35
1,40-1,50

1,25-1,50
,l^60-1,65

2 nuevas
1,70 -

es menos que si no hay una agri-
cultura próspera, unos agricultores
con dinero para invertir, la indus-
tria vivirá precariamente ; son dos
intereses soiidarios que por igual
se han de atend.er, aunque hay
aquí el problema de la colocación
de productos agrícolas, que la téc-
nica ha aumentado a límites muy
sup^riores a los que señalan las es-
tadísticas, c o s a particularmente
aplicable a la patata.-J. N.
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\UR^IAS RELATIVAS A LA CON-

CE\TRACION PARCELARIA

En el Boletín Ofici¢l del Esta.do de1

día 22 de marzo de 1954 se publica
un llecreto-Ley de la Jefatura del Es-
tado cuya parte dispositiva dice así:

Artículo 1.^ Todas las comunica-

ciones que hayan de hacerse a los

propietarios afectados por los traba-
jos de concentración parcelaria se
rc^ali-r.arán por medio de edictos p^u
bl^cados en el tablón de anuncios del

Ayuntamiento donde se lleven a cabo
dichos trabajos y en el Boletín Oji-
csa[ de la provincia respectiva.

La inser•ción en cl tablón de anun-

cios y en el Boletfra Ojici¢l de las co-
r.^unicacione.^ o avisos surtirá todos

los efectos que las Leyes atribuyen a
I^s notificaciones y citaciones.

No ohstante, cuando los propieta
r(os afectados por la concentración
promovieran individualmente recla-
maciones o interpusieran recursos,
l^.s incidencias de unas u otros se en-
tenderán personalmente con el recla-
mante o recurrente, a cuyo efecto és-
te habrá de expresar en el escrito en
due promueva la reclamación un do-
micilio clentro de', término municipal
de que se trate y, en su caso, la perso-
n,c residente en el mismo a quien ha-
yan de hacerse las notificaciones.

Art. 2^> I.as mejoras que los pro-

pietarios realicen en los terrenos com-
prendidos dentro de la zona a concen^

t°ar después cíe la aprobación del De-
creto declarando de utilidad pública
la concentración parcelaria de dicha

zona no serán tenidas en cuenta al
cfecto de clasificar y valorar ]as tie-
rras, a menos que la realización de
talcs mejoras haya sido autorizada
pur el Servicio de Concentración Par-
c^laria.

Art. 3.^ Aunque el perímetro de
ia zona a concentrar es haya hecho
coincidir en el correspondiente De
creto con e ldel término municipal, el
Sc rvicio de Concentración Parcelaria

podrá en todos los casos rectificar di-
cho perimetro a] solo efecto de influir
o excluir, según las conveniencias de
!a concentración, ]as fincas de la pe-
riferia cuya superficie se extienda a
tE r•minos limítrofes, notificando en ta

]es supuestos a los propietarios afec-
tados por medio de edictos, que se
publicarán en el tablón de anuncios
dc los diversos Ayuntamientos por
cuyo término se extiendan las fincas
de que se trate.

Art. 4:^ Del perímetro de la con-

centración será nexcluídas las carre-
teras riberas de los ríos y demás su
perficies pertenecientes al d^minio pú-

blico, a cuya efecto el Servicio de

Concentración Parcelaria citará por
conducto del Gobernador civil de la
provincia a los correspondientes or-
ganismos de la Administración del

Estado, Provincia o Muncipio, qui<^-
res determinarán la super,cic que de-

i-,e ser excluída como perteneciente ^cl

dominio público respectivo.

Art. 5:^ Cuando se trate de vfas

pecuarias, montes públicos o cuales-
quiera otras superficies de dominio

público correspondientes a ]a jurisdic-
c;ón del Ministerio de Agricultura, se

ordenará por éste al Organismo co-
rrespondiente, tan pronto como se
publique el Decreto acordando la con-

cEntración, que proceda a rcalizar la
determinación de las superficies que
l^an de ser excluídas. de conformida ►
con lo dispuesto en el artículo ante-

rior.
Art. 6^ La determinación de las

superficies de dominio público se rea-

lirará por el Organismo correspon
diente al solo efecto de excluir de la
concentración la stierras que p^uedan
pertenecer a dicho dominio, pero sin
que tal determinación implique un
deslinde en sentid^ técnico ni pre-
juzgue cuestiones de propiedad.

La determinación de las superfi-
cies de dominio público se llevará a

cúbo por los organismos correspon-
d:entes del Estado, Provincia o 11uni-
cipio, con la intervención del ^Servicio

ĉe ('oncentrución Parcelaria y sin su-
jetarse a los trámites establecidos en
]a legislación sobre deslindes. No obs-
t^cntc, se pondrá en conocimiento de
los propietarios colindantes el día v
dc t^•rminación, por medio de edictos
hora en que ha de verificarse dicha

çue se insertarán en el BoletEn Oft-
cial de la provincia y en el tablón de
aruncios del Ayuntamiento, a fin de
que puedan presenciar los trabajos y
plantear ante la jurisdicción compe•

tente cuestiones ed propiedad, si así
cc,nviniera a sus derechos.

Art. 7.^ Toda parcela que el Orga
r.ismo correspondiente del Estado,
Provincia o Municipio señale como
perteneciente al respectivo dominio
público será excluída de la concen-
tración, sin que ta] exclusión prejuz-
gue el dominio de dicha parcela.

Si algún particular llegase a obtc-
r-er resolución firme en la que se re

c<.nozca ser de su propiedad una par-
cela escluída dc la parcelación, con

ferme al párrafo anterior, cl Servicio
c'e Concentración Parcelaria puede
optar entre devolver a su dueño di-

cha parcela o entregarla al que re-
sultare adjudicatario del terreno co-

l:ndante o prósimo, mediante el pago
del valor de la parcela, determinado

piación forzcsa.
conforme a la legislaciún de exprn-

Art. 8^ La stierras que aporte c]

Instituto Nacional de Colonización,

conforme al artículo sexto de la Ley

de 20 de diciembre de 19^2 se dedr-
carán por el Servicio de Concentra-
ción Parcelaria, en la proporción con-
veniente, a compdetar ]a propicdad dc
aquellos que no reúnan tierr,c^ suf'.-

cientes para alcanzar la unidad mfni-

ma de cultivo y a incrementar la de
aquellos que se e^time conveniente,

con el fin de mcj^rar la utilización de
sus parcelas. Si después de cumplidos
estos fines resultaren tierras sobran-
tes, se pondrán a disposición del Ins-
tituto Nacional de Colonización, quien,
ae acuerdo con el Servicio de Concc^n-

tr<<ción Parcclaria, las dedicará a la

cnnstitución de p:ctrimonios o huer-
to: famiilares.

Las fincas aportadas por el Institu-
to Nacional dc Colonización scrán ad-

ministradas por éste hasta cl momen-
to en que hayan dc ser utilizadas por
el Servicio de Concentración Parcela-
ria para aplicarlas a los fines especí-

ficos de la concentración.

Art. 9•^ Las tierras aplic•adas por

ei Servicio de Concentración Parcela-

ria a cualquiera de los fines que se
determinan en el artículo anterior
quedarán su•jctas al régimen jurídico
que corresp^nda a las dem^ís parce-

Ias concentradas. gozando sus adjudi•

catarios de las facilidades de pago se-
ña]adas a los p^arcelarios o colonos
del Instituto Nacional de Coloniza-
ción, pero sin que qucden sujetas a
las restricciones que rigen para éstos.

E1 Servicio de Concentración Parce-

l.u•ia cuidará de consi^;nar en los títu-
los que se expidan, conformc al ar-
tículo séptimo de la Ley de 20 de di-
cimebre de 1S)•i2, ]as cláu^ulas perti-

nentes, a fin de que, mediante su cons-
tancia en el Registro de la Propiedad,
sirvan de garantía suficiente para los

derechos del Instituto.

Art. 10. Las obras y mejoras que
hayan de Ilevarse a caUo con motivo

d? la concentración parcelaria, una
^ez ap•robado el correspondiente plan
por el :^Iinisterio de Agricciltura, se
considerarán incluídas en la Lcy de
Colonización de grande.^ zonas, de

sificación y efectos consiguientes se
2^ de diciembre de 1939, y para su cla-
estará a lo dispu^sto en la Le•y dr
:' i de abril de 19-I0.

Art. 11. La apr^hación dcl Dccre-

t,^ dec]arando de utilidad pública la
concentración parcelaria de una de-
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terminada zona atribuirá al Servicio

de Concentración Parcelaria la facul-
tad de ocupar temporalmente los te-

rrenos que precise paar dotar a las

nuevas fincas de la adecuada red de
caminos.

La ocupación temporal de dichos
te^rrenos se regirá, en cuanto a la in-
demnización que haya de satisfacersc

er. definitiva a los propietarios afec-
tados por los precep^tos contenidos en

la Ley de 10 de enero de 1879 y dis-
posiciones que la desarrollan. No obs-
tante, e1 procedimiento^ que dicha Ley
scñala para determinar la necesidad

de la ocupación queda sustituído por

l-^r redacción y aprobación del Plan
de Mejoras que ha de llevarse a cabo
por el Servicio de Concentración Par-

cclaria y por el Ministerio de Agricul-

tura. La investigación o determina-
ción de los propietarios afectados se
llevará a cabo de conformidad con las

especiales normas que en este punto
regulan la actividad del Servicio de

Concentración Parcelaria.

Art. 12. Cuando para la realización

c.I^^ estas obras de mejora, comprendi-
das en el Plan aprobado por el Minis-
terio de Agricultura, resulte impres-

cindible la exp^ropiación forzosa de
tcrrenos, el Servicio de Concentración
I'arcelaria podrá utilizar al expresado

fir, el procedimiento de urgencia re•

gulado en ]a Ley de 7 de octubre
d^^ ]939, sirviendo a tal efecto la co-

rr•espondiente declaración de utilidad
púl^lica y de uxgente ejecución reali-
zada en el Decreto que acuerde la

concentración dc la zona.

Para que el Servicio de Concentra-

ción Parcelaria pueda hacer uso de

11 facultad expropiatoria que se le
atribuye en este artículq será preci-
su que la necesidad de la expropiacicín

s^ haya expuesto ,y razonado en el
Flan de Mejoras aprobado por el !VIi-

r_isterio de Agricultura, o que, si ]a

necesidad ha surgido con posteriori-
dad a tal aprobación, se obtenga del
referido Ministerio la autorización co-

rr espondiente.

9rt. 13. Los acuerdos adop^tados por

las Comisiones locales de Concentra-
c ión Parcelaria podrán ser recurridos

cn alzada por los interesados a quie-
nes directamente afecten ante la Co-

misión Central, dentro del plano de
c,uince días, contados desde que se nn-
tificare o terminase la publicación del
acuerdo recurrido, según los casos.

Las resoluciones de la Comisión
Central pueden ser recurridas ante el

?\linistro de Agricultura en el plazo

d^ quince días, contados desde que

fueron notificadas. Durante el expre-
sado término estará de manifiesto el
expediente a disp^osición de los inte-

re sados para que éstos puedan exa
minarlo y formular en el mismo es

crito en que interpongan alzada ante

ek Ministro ]as alegaciones que con-

vengan a su derecho .

Transcurridos quince días desde la

interposición del recurso ante el Mi-
nistro de Agricultura sin que éste hu-

brere dictado resolución alguna, se
entenderá confirmado el acuerdo re-
currido y agotada la vía gubernativa.

Art. 14. Si algún particular obtu-
viere resolución firme, cuya eejcución

obligara a rectificar una concentra-
ción ya realizada, o con el proyecto
definitivabente aprobado, el Consejo
dz Ministros a propuesta del de Agri-

cultura, podrá acordar que se susti

tuya ]a ejecución del fallo por el pago

d^r una indemnización en metálico,
cuya cuantía será fijada conforme r

'.: legislación de expropiación forzosa.

Art. ]5. Por los Ministerios de Agri-

cultura y de Justicia se dictarán las
disposiciones necesarias para la eje-
cución de este Decreto-Ley, del que

ce dará inmediata cuenta a las Cortes.

Art. 1G. E^uedan derogados los pre-

cepdos que se opongan a lo dispuesto
e, ^ este Decreto-Ley, que entarará en

vigor el día siguiente de su publica-
ción.

D^isPosició^rz tr¢nsitoria. - En todos
los casos en que se hubieren hecho 0

ir.tentado, hasta la fecha de este De-
creto-Ley, notificaciones o citaciones

individuales a propietarios no recla-
mantes, se repotirán dichas notifica-

ciones o citaciones por mcdio de edic-
tos fijados en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y en el Boletín Ofi-

c^al de la provincia, concecíiéndose
nuevos plazos, a fin de que los propie-
tarios que no hubieren recibido las
notificaciones puedan formular ]as re-
clamaciones que convengan a su de-

rec ho.

1'ranscurridos los nuevos plazos que
se señalan, quedarán subsanados dc
derechos los eventuales defectos de
aue adoleciesen las notificaciones in-
dividua]es, realizadas o intentadas an-

teriormente.
Así lo dispongo por el presente De-

creto-L.e,y, dado en NIadrid a 5 de mar-

s-u de 1954.-Francisco Frrz^co.

MODIFICACIONES DE LAS LEYES
DE CItEDITO AGRICOLA

En el BoleCín Ofici¢l del Estado det

día 31 de marzo de 1954 se publica
una Ley de la Jefatura del Estado
cuya parte dispositiva dice así:

Artículo 1.^ El artículo 2.^ de la Ley

d^ 17 de julio de 194(i se entenderá
ampliado en el sentido de que ]os
pr éstamso que el Estado otorgue, a
través del Servicio Nacional de Crédi-

to Agrícola, con cargo a los fondos ha-
bilitados por dicha disposición y por

ia presente, puedan tener por objeto,

además de las finalidades que aquel

preccpto señale, ]a creación, eonser

v^:ción y regulación dc la riqueza fo

restal,

Art. 2.^ Se modifica el ar-tículo 3.•^
,re la Ley de 17 de juilo de 1946, que
quedará redactado así:

«Podrán ser bencficiarios de los
p_éstamos los agricultores particrila
res; individual o colectivamente, y las
Entidades o Asociacioncs y Grupos
Sindicales de carácter agrícola y ga-
nadero, siempre que estén legalmentc
constituídos, ofrezcan bases dc garan
tía con arreglo a los artículos siguien-
tes y destinen los préstamos a los fi^
nes enumerados cn el <u•tículo 2.^.»

«La concesión de préstamos a ]o^
grupos, Asociaciones y Entidades

cuando reúnan las condiciones que se
mencionan en cl párrafo anterior, no
tcndrán limitaciones respecto a su
cuantía dentro de la solvencia qur
p^ara cada operación de préstamos con-
ceda a cada una de aquéllas el Servi-

cio Nacional de Crédito Agrícola.»
rcEste servicio estará centralizado

en e] Ministerio de Agricultura; pero
para facilitar als operaciones a que
se refiere la presente Ley, y especial-
mente la concesión de préstamos a
agricultores individuales que no per-
tenezcan a Cooperativas, Secciones dc
Crédito, C'ajas ruralcs, Grupos sinrli-
cales de C'o^lonización u otras cntida^
des agr7colas de análogo carácter, p^ro-
curarán utilizar, en calidad dc inter-
mediarias, a las Organizaciones ban-

carias de crédito, Ahorro popular,
Previsión u Organismos oficialcs o sin-
dicales, a vir•tud de convenios quo en
cada caso habrán dc scr sancionado^
por el Ministerio de Agricultura a
propuesta del referido Scrvicio.»

Art. 3•^ El artículo L^ de la Lc,y

ae 17 de j ulio de 1951 se entenderá en

1.^ sucesivo redactado en los términos

si,^uientes :
«La cuantía máxima dc los présta-

mos individuales no podrá rebasar de

los siguientes límites: cien mil pcsc^-

t<^s, cuando se otorgucn con garaintía
personal; ciento cincuenta mil p^esc
t.as, cuando el prest.atario asegurc rl
cumplimiento de sus obligacionca me-

diante prenda con o sin desplazami^^n-
t^^, pignoración de Warrant o resguar-
do de garantía, y quinicntas mil pcsc-
tas, cuando se conccdan con garantí-i
hipotecaria. Las peticiones de p^résta-
mo de importe superior a 150.000 pe-
sctas sólo podrán ser tramitada5 y rc-
sueltas por el Servicio Nacional de
Crédito Agrícola, previa presentación

^c los proyectos y presupuestos de las
mejoras e inversioncs a quc sc desti-
nen, del^iendo justificarse posterior^
mente la realización de unos y otras.

No obstante lo dispuesto en los pá-
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rrafoti precedentes, podrán conceder-

s^e préstamos individuales, hasta qui-

nientas mi lpesetas, para la compra

dt maquinaria o ganado, sin que el
mporte del capital prestado exceda del

7l. por 100 del precio de adquisición

cle una u otra clase de bienes. En ta-

]es supuestos, el Servicio de Crédito
Agrícola subordinará el otorgamiento

del préstamo a la constitución de la„
garantfas personales o reales que en

cuda caso e ► time precisas para asegu-

rar debidamente la devolución de ]as

cantidades anticipadas.
La cuantía de los préstamos que se

otorguen a Entidades o Colectivida-
des agrfcolas no tendrá más limita-
ción que la que imp^ongan las garan-

tías ofrecidas o la finaildad perse-

guida.»

Art. -I:^ Se modifica el artículo se-
gundo de la Ley de 17 de julio de 19^^^1,
quedando redactado con arreglo a los

términos siguientes:
rcLos plazos de duración de ]os prés-

tamos y su amortización se fijarán en

consonancia con la finalidad a que se
de5tinen, sin rebasar el de cinco años
en los que se concedan con garantía

personal; el de quince años, en los
quc se otorguen con garantía hipote-
caria, y el plazo normal de conserva-

ción de la prenda agrícola, cuando sea
ésta ]a constituída en depósito como
garantía de la operación.»

Art. 5.^ La swna que los Bancos o

hanqueros privados españoles y las
Cajas Genei°ales de Ahorro benéficas

vcndrán obligadas a poner a disposi-
ción del Gobierno a los fines indiaa-

dos en el ar•tíctdo L^^ de la Ley de
17 de lulio de ]94G y en los plazos que
fije el Ministerio de Hacienda, se con-

siderará ampliada en mil quinientos
millones de pesetas, sin que la apor
tacicín de cada Entidad pueda rebasar
el 5 por 100 del importe de los saldos
dc sus cuentas acrecdoras de pesetas
efectivas. con exclusión de las relati
^as a Bancos y banqueros, C'ajas de
Ahorro y corresponsales modificzín-

dose en este sentido el artículo (5.^^ de
trc Ley de 17 dc julio de 19^6• Asimis
mo, para el cálctilo de las euotas dc•
cada Entidad se cstará a los halancc^
cerrados al 31 de diciembre de 1953
c a los posteriores que el Ministerio

de Hacienda fi,je en lo sucesivo.

Art. 6.^ El plazo de cinco años que

señala el último párrafo del artícu-
l0 10 de la Ley de 17 de julio de 1946
se entenderá ampliado a quince años.

Art. 7^ Cuando la eficaz resolu-
ción de determinados problemas quc

afecten a sectores concretos de la ri-
queza agrícola nacional exija comple-

tar al función crediticia que normal-
mente pueda realizarse en apdicación
dc^ lo dispuesto en las Leyes de 17 de
julio db^ ]9^0 p 17 dc julio de 1951 y

artículos anteriores de la presente

Ley, con la adopción de medidas que,
por su naturaleza o urgencia, tengan
carácter excepcional, el Consejo de

IVTinistros, con cargo a los fondos que
se habilitan por la presente Ley y las
cue se mencionan, podrán autorizar,

mediante Decreto, operaciones credi-
ticias cuyo importe no rebase el 5 por
ciento de aquéllos, en las que el Ser-
vrcio Nacional de Crédito Agrícola ac-

tuará solamente como órgano de Te-
sorería. En cada caso. v en el corres-

pondiente Decreto, se fijará el Orga-
nismo de la Administración Publica

al que se encomiende la realización
de la operación y los tipos de intcrés,
plazo y garantías, que no ser^í prcciso
se sujeten a los establecidos por la
presentc Ley.

El desarrollo y resultado de talc:>

or;^eraciones, en todos sus aspectos, se
reflejarán en contabilidad, aparte e
independientemente de la refercnte a
las realizadas en aplicación de los ar-

tículos anteriores.
Para hacer frente a los fallidos quc

por capital e interescs puedan produ-
cir tales operacioncs, y con sujeción a

las mismas normas del artículo antc-
rior, se constituirá un fondo de reser-

^-a, asimismo independiente de lo es-
tablecido en dicho artículo.

Art. 8.^^ Por el Ministerio de Agri-
cultura se p^ropondrán al Consejo de
Minist.ro slas modificaciones quc en

L^ organización y estructura del Ser-
vicio ^acional del Crédito Agrícola
^fuere necesario introducir para que
'dicllo Organismo pueda atender efi-
c^^zmcnte al cumplimiento de los co-
metidos quc se le asignan.

Art. 9.^^ Se autoriza al Gobiern•^

para que, mediante I)ecreto dictado a
propuesta del Ministro de Agricultu
ra ,acuerde y publique el texto defi-
nitivo, debidamente coordinado; de
l^.s Leyes de 17 de jtilio de 194(i y
de 1951, con las modificaciones y]os
nuevos preceptos que en la p^resente
se establecen.

Dada en el Palacio de El Pardo a
30 de marzo de 1954, - Francisco
Franco.

AVIPLIACION DEL CONCURSO
PARA LA AD.IUi)ICACION DEL
TRACTORES AGRICOLAS DE

RUEllAS

En el Boletín OficiaG dcl F stado del
día 3 de abril de 1954 se publica una
disposición de la Dirección General
de Agricultura que dice así :

I^e las peticiones recibidas en el

concurso de distribución de tractores
agrícolas de ruedas, publicado en el
Boletín Ojicial del Fstado de 19 de
sep^tiembre de 1953 han sido adjudi-
cados tractores al 9^ por 100 de ellas;
quedan para ser atendidas un pe^que-

ño nírmero que no han tenido hasta
l.: fecha adjudicación por haber soli-

citado marcas de las que no había

unidades disponibles, pcro que lo se-
rán cuando se reciban nuevas impor-
taciones de alguna de las pedidas.

Por ello, esta llirecciún General

hace pírblico que desde el día siguien-

te al de la inserción de la p^resentc

Circular en el Bolctírr Oficial dc^l F;s-

tr^do podrán elevarse peticione; de

ttactores agrícolas de ruedas por los
agricultores directos que los deseen.

escritas necesariamcntc a máquina,

en instancia reintegrada en debid:c

fc^^•ma, presentada en e] Registro Ge^
r.cral del Ministerio de Agricultura y
acompañada de certilicaciún de la Jc-

f^itura Agronómica dc la provincia cn

la quc radique stt finca, en cuya cer-

tificación se detallen los diferentc:

cultivos ,y las superficics a cada uno

d ellos dedicada y si tiene o no ticnc
iciscrito algtí ntractor; en la peticicín
se podrán solicitar por orden de prc
ferencia hasta tres marcas difcrentcs

,1e tractores de ruedas, con expresión
dcl tipo o modelo deseado y de su po-
tencia en C. V. a la polea y carliuran-

te preferido (petróleo o aceite pe^

sado).
Los titulares de licencia de impor-

tación de tractores de ruedas podrán
proponer a esta llirección General
agricultores cultivodores directos quc

le^ hayan solicitadu la compra de al
gtin tractor de los importados por
ellos, acompañando a cada propuesta,

para cada p•osible comprador, carta de
pedido dcl tractbr ^^ ccrtificación dc

1<< ;lefatura Agronómica respectiva

con el dctalle de los cultivos y las su-
perficies dostinadas a cada uno de
ellos como para quicnes cttrsen sus

pc-ticiones directamentc a este Centr^
dieectivo. El total de e,tcis propuestas
n:, sobr^c^pasará dcl 50 p^or 100 del nír-
n^ero de tractores dc cada tipo real-

mente importdaos.

La^ marcas que pucdc^n solicitarse

.on las enumeradas en cl I3olctíii Ofi

cial del Eslado de 19 de septiembre

d^ 19^,3 en la basc scgunda del con-

curso de distribución de tractores.

Esta Dirección General, una ^•ez ca-
lificadas y ordenada^ las peticiones
que reciba, adjudicará los tractores

disponiblcs atendiendo a las califica-
cioncs de cada petición a las marra.>

y tipos solicitados y a los que haya
disp^onibles en cada ^^casión quc se
hagan las adjudicacioncs, comtmican-

do a los beneficiarios la ad,judicación

que se les haga.

Sobre las peticiones que no haya
sido posible atender no se mantendrá
correspondencia hasta el momento cn
que puedan obtener adjudicaĉ ión.

Madrid, 17 de marzo de 19S4.-El

Director general, C. C^novas.
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3
variedades
de remolacha
forrajera. 40

años
produciendo
semillas.

R O J A G I G A N T E

BLANCA DE CUELLO VERDE

ECKENDOR F R OJA

Exija a su proveedor habitual
las vari edades de sem i I I as
producidas por nosotros

Sociedad Ge^eral ^lucarera de fspa^a
Ruiz de Alarcón, 5. - MADRID
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YRODUCCION DE PATATA SELEC-
CIONADA EN LA ZONA DE

LA OJEDA (PALENCIA)

En el Boletín Oficial ►el Iĉsturlo del
día ^I de abril de 1954 se pubLca una
Orden del Ministerio de Agricultura,
fccha 1.^ de abril de 1954, cuya parte
dispositivn dice así en sus tres pri-

meros puntos :
1^ Se concede la p^roducción de pa-

tata de siembra en la zona de La Oje-

r.a (Palencia) a la Entidad ^Producto-
res de Patata de Siembra, S. A.»,

(PROPASI), por un período de diez
rimpañas, iniicado con la de 1954-50
y que caducará el 31 de diciembre

dt' 19(i3.
2^ Las cantidades de patata de

siembra a producir por la concesiona-
r:a serán, como mfnimo, trescientas
tc,neladas métricas de patata certifica-
da, pudiendo producir simultáneamen-

te•, y como cifra mínima, dos mil dos-
cicntas cincuenta toneladas métricas

de• patata seleccionada de siembra.

3.^ Los pueblos en que se produ-
c^rá dicha patata serán Amayuelas,
Cozuelos, Cubillo, 1lontoto, Olmos de
Ojeda, Perazancas, Pisón. San Andrés
^:^^ Arroyo y Santibáñez de Ecla.

La patata certificada será producida

e-, los pueblos de Cozuelos, Cubillo y

Perazancas.

bladrid, 1 de abril de ]954.-Caves
tany.

PItODUCCION DE SEMILLA SELEC-
CIONADA DE ALFALFA, TREBO-

LES 1' ESPARCETA

En e1 Boletín Ofi,ciaG del Fstado del
día 4 de abril de 1954 se publica una
Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 30 del pasado mes de marzo,

cu,ya parte dispositiva dice así:
1.^ Se designan concesionarios pa

ra la producción, durante seis años,
de semilla autorizada dealfalfa a Ex-
portadora Bañezana, S. A., de La Ba-

ñeza (León); doña Carmen García La-
forga, de Casetas (Zaragoza); Gil Mas-
c.:rell Hermanos, S• R. C., de Albaida
(Valencia); don Eugenio Ibergallartu
Mayáns, de Bilbao; don José Majó
\onell, de 1Vlataró (Barcelona); don
Luis Oliver Portolés, de Zaragoza;
don Leopoldo Ortiz Uruñuela, de Lo-
groño; don Alcjandro Ramón Pérez,
d^ 'L<u•agoza; don Marcelino Romanos
Palomares, de Logroño; Semillas Ala-
vesas, S, A., de Vitoria, y don José
ti erón Joven, de Calatayud (Zara-
goza). ^

Tamhién se designa concesionario
l^ara la producción, durante seis años
da semilla autorizada de alfalfa, a la
Hermandad Sindical de Labradores y
Ganaderos de Arguedas (Navarra),

eiempre que dentro de] plazo impro-
rrogable de tres meses naturalc's, con-

tados a par•tir de la fecha de resolu-
ción del concurso, cumpla ]os requi-

sitos q ►e le exija el Instituto Nacio-

nal de Semillas Selectas.
2 a Se designan concesionarios pa

ra la producción, durante doce años,.
d.: semilla certificada y autorizada
de alfalfa a don Ramón Batlle Vernis.
de Bell Lloch (Lérida); Compañía Le-
vantina de Semillas, de Valencia; Cul-

t:vadores de Semillas Seleccionadas
Sociedad Anónima (CUSESA), de VIa-

drid; don Casimiro Fitó Paláu, de
Barcelona; Hortícola del Segura, S. L.,
dc Murcia; don Manuel Muici Lizá

rraga, de Pamplona; Productores de
Semillas Selectos, S. A., de Madrid.

3 ^ Se designan concesionarios pa-

r^: la producción, durante seis años,
de semilla autorizada de trébol viole-

ta a Exportadora Bañezana, S. A. ;

don Eugenio Ibergallartu Mayáns,

don Alejandro Ramón Pérez y Semi-
L'as Alavesas.

4.^ Se designan concionarios para
la producción, durante doce años, de
semilla certificada y autorizada de tré-
hol violeta a Cultivadores de Semillas
Seleccionadas, S. A. (CUSESA), don
Casimiro F'itó Paláu, don Ramón Bat-
ll•^ Vernis. don Manuel Huici Lizárra-
ga, Productores de Secillas, S. A., y
Semillas Selecta^, S. A.

5^ Se de^signan concesionarios pa-
r:. la producción, durantc seis años,
de semilla autorizada de trébol de Ale-
jandría a don José Majó Monell, Cul-
tivadores de Semillas Seleccionadas
^: A. (CUSESA), y don Ramón Batlle
Vernis.

f,.^ Se designan concesionarios pa-
ra la producci n, durantc doce arios,
d? semilla certificada y autorizada de
trébol de Alejandría a don Casimiro
Fitó Paláu, Hortícola del Segura, S. L. ;

Productores de Semillas, S• A., y Se-
millas Selectas, S. A.

7.^ Se designan concesionarios pa-
r,> la producción durante seis años de
semilla autorizada de esparceta a don
:^Ianuel Huici Lizárraga, don Eugenio
Ibergallartu Mayáns, Productores de
Semillas, S. A. ; Cultivadores de Semi
llas Seleccionadas, S. A. (CUSESA);
don Ramón Batlle Vernis ,y Semillas
Alavesas.

8.^ Se designan concesionarios pa-
r^ la producción durante seis años de
scmilla autorizada de trébol encarna-
do a don Ramón Batlle Vernis, don
Manuel Huici Lizárraga, don Eugenio
Ibergallartu Mayáns y Semillas Ala-
^ t:SaS,

9.^ Se designan concesionarios pa-
ra la producción de semilla autoriza-
da detrébol blanco durante seis años
a don Manuel Huici Lizárraga, Pro-
ductores de Semillas, S. A.; don Ra-
món Batlle Vernis y Semillas Selec-
tas, S. A.

10. Queda factrltado el Instituto
:^acional de Semillas Selectas para
aue, de acuerdo con la propuesta apro-

br;da por la Junta Central de dicho
Organismo, fije a cada concesionario
lo:, cupos mínimos obligatorios y zo-
nas correspondientes, de modo que
en cada una de éstas siempre actúen
varios concesionairos, Tales designa

c^ones serán revisadas cada dos años,
siendo la primcra revisión cl 1 de oc-

tubre de 19^5.
Los cupos máximos de producción

para cada concesionaria spondrán un

incremento del 50 por 100 sobre los
mínimos establecidos y estarán suje-
tos, como éstos, a las oportunas revi-
siones bisanuales. No obstante, y si
las circunstancias del mercado lo acon-

sejaran, el Director genera] de Agri-
cultura, a propuesta del Instituto Na-
c;onal de Semillas Selectas, podrá am-
pliar estos cupos en cualquier zona y
paar cada concesionaria.

11. Los concesionarios de semilla
certificada y autorizada de alfalfa, tré-
boles y esparceta habrán de remitir
antes de los tres meses naturales, con
tados a partir de la fecha de resolu-
ción del concurso, declaración de las
fincas que lleven en cultivo directo y

c!c la maquinaria de trilla limpieza y
selección. La falta de presentación de
cstas declaraciones o la comprobación
de que no sean verdaderas supondrá

automáticamente la pérdida <9e la con-
cesión en la zona respectiva, sin ad-

mitirse excusa alguna.
12. Los concesionarios designados

por la presente disposición quedan so-
metidos a todas las obligaciones dima-
nadas de la Orden de 19 de novicmbre
da 1953, convocatoria de este con-
curso.

13. La semilla de alfalfa, tréboles

y esparceta, en su categoría de tole-
rada, podrá ser producida ilbrementc
siempre que salga al mercado con las
g^rantías a que alude el punto terce-

r•, de la Orden de 19 de noviembrc

cie 1953 y que serán comprobadas por
c; Instituto \acional de Semillas Se-
lectas en la forma indicada en los
puntos sexto y décimonoveno de esta
d;sposición.

Madrid, 30 de marz.o dc 1954.Ca-

i^cstan^.

CONSTRUCCION OBLIGATORIA DE
ALBERGUES ADECUADOS PARA

EL GAVADO I,ANAR

En el Bolelzn Oficial del Estado del

día 6 de abril de 1954 se publica una
Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 31 del pasado mes de marzo,
cuya parte dispositiva dice:

1^ Para determinar, a efcctos de
la aplicación del artículo 1^ del De-
creto de 8 de enero de 1954,1a ĉuper-
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ficie de las fincas súlo se computará

en cada una de ellas la p^orción de -u
superficie que, poseyendo pastos apro-

piados, se dedique al aprovechamien-
to de éstos por ganado lanar, y se des-
contará la parte de su extensión que,
a_nualmente y conforme al régimen
normal de su explotación, se destine

a siemUra, no excluyéndose. por tan-

to, las hojas de cultivo herb^íceo dedi-
cadas a erial^ o posío. Será considera-

do como una su]a finca par°a dicho
cómputo el conjunto de todas las que
formen parte integrante de una mis-
ma explotación.

2:^ La obligación de construir a]-
hergues adecuados para et ganado que

establece el artíc•ulo 13 d+^ la Ley de
2í^ de diciembre de 1953 podrá tam-
bién ser cxigida, a partir de la publi-
cación de 1a p^resente Orden en las
provincias de Cádiz, Huelvu y Sevilla,
^+ los propietarios de predios rústicos
dedicados a aprovechamiento de pas-
tos por ganado lanar ,y cu•ya sup^erfi-
cic cnmputada en la forma que señala

et número 1 de la p^resente Orden fue-
sc supcrior a 200 Has.

3.^ Scrá de aplicación a las fincas
reseñadas en el apartado precedente
d^^ esta Orden cuanto cstablecer los
artículos 2 a 11, ambos inclusive, det

Decreto de 8 de enero de 1954, as+
como lo preceptuado en los siguientes
apartados de esta Orden.

4.^ Los propietarios de [incas rtís-
t:cas que p^or la situación y caractc-

rísticas de és^tas se consideraren en
prineipio afectados con arreglo al ar-
tículo 7 a del Decreto de S de enero
de 1954 y al número 2^ de la presente
Orden por ]a obligación que dichos
preceptos establecen, podrán solicitar
1^, inclusión de csos inmuehles en el
Censo a que se r•efiere el artículo 4.^
del mencionado Decreto, presentando
al efecto en la corre^pondiente Junta
Provincial de Fomento Pesuario ins-

tancia en tal sentido con detalle dc
los datos que enumera el segtmdo pá-
rrafo del artículo 4.^ de la meritada
d`sposición,

5.^> Rccibidas ]as instancias a qnc
se r•efiere el número anterior de la
I,resente Orden, las Jefaturas Provin-
c+a]es de Fomento Pecuurio las tras-
I^darán con su informe a las Jefatu-
ras Agronómicas Provinciales que a
su vez informarán y remitirán las ac-
tr.aciones por conducto de la Direc-
ción General de Agricultura a la de
Ganadería, dictándose por ésta, en
caso de conformidad con el dictamen
de 1a ,Iefatura Agronómica, la resolu-
ción definitiva. En eL supuesto contra-

rio dicha Dirección General solicitará
^^,^ la de Agricultura el oportuno in-
forme, y si existiere discrepancia en-
tre ambas Direcciones Generales, co-

rresponderá la decisión a la Subsecre-

taría del Ministerio de Agricultura.
Sexto. Cuando, previa la tramita-

ción sumaria que señala el ^nterior
apartado de esta Orden, se dictare re-

solución estimatoria de la solicitud,
se procederá a la inclusión de la finca
o fincas en el Censo, sin necesidad de
esperar a la ultimación del mismo;

gozando sus propietarios, a partir de
de ese momento, de ]os derechos quc
los artículos 8.^ y 9^ del Decreto de

5 de enero de 1954 confieren a]os afec-
tados por• la obligación de construir
a^bergues para el ganado lanar.

7.^ Las Direcciones Generales de
Agricultura y Ganadería dictará^n,
dentro de su respectiva esfera de ao

tuación, las normas p^ertinentes p^ara
aplicación y cumplimiento de ]o que
dispone ]a presente Orden,

Madrid, 31 de marzo de 1954. Ca-
2: Pstctn^.

bENEFICIOS A LA PRODUC'CION
:tGRICOI.A EN TERRENOS DE
i`UEVO REGADIO O DE SECAN^'

En el I3oGetí.n Oficial del 8 de abril
^1r_ 1954 se publica una Circular de ,a

Dirección Genera] de Agricultura dic-
t^.ndo Ins siguientes normas, apart^

de otras relativas a las caracteeísticas
^^ue deben reunir las certificadas vi-
sitas de insp^ebción y recursos ante las
Jefaturas Agronómicas:

Solicitud de los certijicadns.-Cuan
c!^^ se trate del certificado referente ^+
1 aprimcra visita dc inspección a lo^^
t,-rrenos, es decir, para certificar la
^^.utitud de ]os mismos para la conce-
si^ficiente que se soliicte por escrito
sión de ]o sderechos de reserva, es
de la Jefatura Agronómica Pr•ovincial
correspondiente, en instancia suscrita
por cl cultivador directo, con el visto
1>ueno dcl Alcalde o de1 Jefe de la
Hcrmandad de Labradores y Ganade-
+os de ltérmino municipal donde ra-
d+quen las tierras.

Para realizar la scgunda visita de
i:^spección, con el fin de certificar ra
aforar 1^+ cosecha obtenida, cada pe-

tición deherá hacerse po rescrito a la
tcrminación de las obras realizadas y
Jcfatura Agronómica, suscr•ita por el
cultivador directo, acompañando Cro
çuis acot.ado de la total superficie cul-
tivada de remolacha.

Cuanlo ]as solicitudes se refieran a
cxpedición de certificados en los ca
^os especiales de saladares y maria-

mas, a que alude el apartado quinto
de la Orden de 4 del corriente, debe

rán dirigirse a la Dirección Gener^,l
de Agricultura, a través de las Jefa-
turas Agronómicas correspondientes,
c r^ cuyo caso éstas se liimtarán a in-
formarlas, hacienod constar las cir-
cunstancias que puedan aconsejar su
aprobación o dencgación, indicando su

cr^iterio sobre los cultivos o aprovo

cUamientos más indicados en el caso
^ sí como los orígenes de los caudales

C^r agua correspondientes.
Los agricultores que, teniendo el

p.opósito de arrancar durante e] año
c:e 195^I sus plantaciones de vid, de-
seen acogerse a los beneficios de la
Orden ministerial de 'L8 de enero
cr^ 1954, cieberán formular por escrt
to la oportuna solicitud, que presen-
tru•án antes de finalizar el mes en cur
so en la Jefatura Agronómica Provin-

c,al correspondiente. Recihida por és-
t:+ la petición, se comprobará por su
pcrsonal facultativo, visitando los tc-
rrenos, si concurren en éstos las cir-

cunstancias exigidas para el otorga-
míento de los referidos benelicios, re-
d^.etándose por e] Ingeniero ,Iefe la
p^^ opuesta que juzgue oportuna, y quc.

cn unión de las actuuciones, clc:vará
a p^irtir del día primero del próximo
mes de abril a resolución dc la Co-
misaría General de Abastecimientos
y Transportes o de la Dirección Gene^
: al de Agricultura, según que, respec-
t^vamente, sea cl trigo o el algodón cl
ctativo con que e1 peticionario pre-

tc•nda sustituir el de la vid.
Condiczo^+es que deben ^-eurrzr los

tcrrer+.os obieto de beneficios.-Para

poder disfrutar de los beneficios csta
b,ecidos en las mencionadas Ordenes

r_.inisteriale, los ptroductos agrícolas
expresados en ellas habrtín de obte-
r,erse en ter•renos que se ajustcn a
las modalidades siguientes:

a) Terrcnos de r•egadío de nuevo

+^stablecimiento cuya tr•ansformació^i
_.^ realice por iniciativa y a expensas
^c los l;^artictilares, con o sin auxilio
económico, de los organismos oficia-

;es, siendo indispensagle que el cau
cial de agua que se utilice a tal efecto
^ roceda de concesiones o alumbra-

r+ientos no utilizados hasta ]a fecha.
cstahlecimiento en zonas denornina-

b) Terrenos de regadío de nuevo
cas regal+les, como consecuencia dc
las abros hidráulicas realizadas por el
Estado, y cuya transformación se rea-
Lce por iniciutiva y a expensas de los
particulares con o sin atixilio eco-
nómico dc los organismos oficiales,
hasta la fecha; y siempre y cuando
i•nn caudales de agua no utilizados
é^ta no se merme a otros cultivos de

regadío.

En estos casos es, pues, condición

esencial que ]os terrenos afectados
no sc hayan regado nunca y el cau-
dal de agua que se proyecte utilizar
nes de otros cultivos de regadío exis-
no merme ni perjudique las dotacio-

tentes. También es fundamentul que

sc compruel>e e] mantenimiento de la
superficie de regadío anterior a la
petición del informe, para poder con-
ceder certificados a nuevas superfi-
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cies de la misma finca que pretendan
ucogerse a estos geneficios.

Quedan exccptuados de estos dere-

chos aquellos terrenus o c:'ensiones
encalvados en zonas declaradas de in-
terés nacional para la actuación del

Institutu Nacional de Colonización y

quc, a p^ropuesta de dicho Instituto,
ha determinado el Ministerio de Agri-

cultura son fecha 31 de enero de 1952
y comunicado a las Jefaturas Agro-
nómicas en Circular de 7 de febrero
de dicho año.

A tales efectos, ]as Jefaturas Agro-
visita de reconocimiento de terrenos
nómicas, antes de realizar la primera
para los que se haya solicitado certi-
ficado de aptitud para la concesión de

estos derechos, y situados en zonas
de colonización declaradas^ de interés
nacional, deberán solicitar de l^^t De-
legación de] Instituto Nacional de Co-
lonización el informe previo corres^
ponidente.

c) Terrenos de secano no com-
prcndidos entre los afectados por la
Ley de 5 de noviembre de 19•]0 y dis-
posiciones compdementarias, que vo-
luntariamente se roturen para cul-
tivo de trigo.

L+'n estas nuevas roturaciones pue-
de admitirse que se haya realizado
o se realice previamente; en el año
anterior a este cultivo d^ trigo, un
barbecho blanco o semillado con le-
guminosas.

A estos etectos sc considerarán aque
ullos terrenos que, no estando com-

prendidos entre los a que se refiere
dicha Ley, sean capaces de producir
alguna cosecha de los cultivos cuyos

productos son objeto de reserva por
nuevas roturaciones o p^or realización
dc^ mejoras, como despalmitado, des-
pedregado, ]impi^i de matas u otras
análogas, disponicndo, por tanto, una
explutación agrícola más tidecuada
frente a su anterior utilización.

En ningím caso se extenderán cer-

tificudos cuando la finca en que se
halle enclavada la superficie para ]a
que soliictan ]os beneficios no existan
semhradas independientemente de tri-
gu las tutales superftcies fijadas para
este cereal por las .Iuntas Agrícolas o

Cabildos de las Hermandade.; Sindi-
cales, en cumplimiento de la Ley de
5 de noviembre de 19^0 y Ordenes mi-
nisteria;es complementarias.

Lste extremo debe comprobarse_ cui-
dadosamente, por ser previo a toda
otr•a consideración.

En aquellas explotaciones donde
existan superficies no labradas hasta

la actualidad, no obstante haberlo exi-
gidogido así cl cumplimiento de la

Ley de 5 de noviembre de 1940, no
podrán acogerse a los beneficios de
reserva las superficies indicadas, aun

cuando a dichas explotaciones no se

Ics haya lijado plan de siembra y bar-

becho, a pesae• de estar incursas en
]o dispuesto en la ]egislación vigente

sobre intens^ificación de siembras, re-
petidamente citada.

d) Terrenos actualmente dedicados
a viñedo, en los que voluntariamente
se arranquen las plantaciones para de-
dicarse al cultivo de trigo o de algo-
dcín, a que se refiere la Orden del Mi-

nisterio de Agricultura de 2S de enero
de 1954 (Boletín. Oficial del Estado de
? de febrero sigttiente).

Yara poder disfrutar de tales bene-

ficios, las p^roducciones de trigo o de
algodón habrán de obtenerse en te-
rrenos actualmente de viñedo que ten-
gan un rendimiento anual no inferior

a un kilogramo de. uva por pie, si fue-
ren de secano, o de tres kilogramos,
si fueren de regadío.

c:) En los terrenos de saladares o

tenderse hasta no haber recaído acuer-

marismas, la certificación np podrá ex-

do de autorización por el Ministerio

de Agricultura, con determinación del

cultivo a que han de dedicarse y pla-

zos correspondientes de duración de

establece el apartado quinto de la Or-

los beneficios, de acuerdo con lo que

rlen de este IV7inisterio de -1 de marzo

en CIIT'SO.

f) En ningtín caso los beneficios
que se disponen por las repetidas Or-
►enes ministeriales de 18 de enero

de 1952 (artículo 16), 5 de marzo
de 1953 y 28 de enero y 4 de marzo
de 19^4, podrán afectar a terrenos de
extensión inferior a una hectárea.

^o obstante en aquellas zonas en
que existan tierras bien delimitadas
^^ que reítnan ]os requisitos para aco-
gerse a]os beneficios de referencia,
mediante su puesta en riego, integra-

das por parcelas colindantes de dife-
r^ntes cultivadores, aunque algunas
s.^xn inferiores a una hectárea, podrá
concederse tal derecho en forma co-
lectiva, especificándose únicamente la

total sup^erficie afectada a dicho régi-
men y debiendo acreditarse la perso-
nalidad del organismo o entidad agrí-
cola solicitante y la representación

autorizada de los cultivadores direc-
tores de la totalidad de las tierras, y
mediante la presentación del plazo en
el que se detallen las parcelas ,y los

cultivos interesados, co nrelación no-
minal de los expresados ctiltivadores,

a los efectos que se soliciten.

Crelti^vos que p2cede^ra alcanzar los
benefiicarios est¢blecidos en las refe-

ridas Oráertes mira^isterzales.-Cuando
se soliciten por primera vez estos be-
ncficios:

En regadío: En zonas no denomi-
nadas regables, trigo, arroz y algo-
dón, y en zonas denominadas rega-

bles, trigo.
En secano: trigo y algodón.

Las fincas quc actualmente, por no

haber vencido el plazo de validez,

rnantienen derechos de aptitud para
1^ concesión dc reservas de produc-

tos, confortne a lo que estahlece la
Orden conjimta de los Ministerios de
Agricultura y de Comercio de 27 de

diciembre de 1951 (Boletín Ofi.cial del

F,stado de 4 de enero de 1953), los dis-
frutarán en el aflo actual para las ccr

sechas de tos cultivos siguientes:

En regadío: En zonas no denomi-
nadas regahles, trigo, remolacha azu^

carera, arroz y algodón, y en zonas
denominadas regables, trigo y derno-
lacha azucarera.

En secano: trigo.
Una vez cumplidos los plazus seña-

lados en las Ordenes oporttmas, ]as
tierras afectadas dejarán de disfrutar

de estos beneficios.
No obstante, cuando las tierras se

destinen única y esclusivamente al
cultivo de trigo, podrá admitirse una
prórroga de dos años para los rega-
díos y de uno para los secanos, con
independencia de la fecha en que se
iniicaron los dc^rechos de re^erva v
Ordenes ministeriales que lr^^s autori-
zaron.

Las superficirs que se benclicien con
cultivo de remulacha azucarera por
hallarse incursas c:n la norma del
apartado séptimo dc la Orden dc ^ del

corriente habrán de ajustarse a las
limitaciones que se señ^uan en la

C'ircular de esta I)irección General d^^

l de diciembre de 1952 (Boletín. Ofi-

cicrl del Estado del día 15 recti6cada
el lEi), por la que se fij<m los porcen-
tajes máximos de superficies que po-
drán sembrarse de remolacha en lo
sucesivo, dentro de cada explotación
agrícola, en la inteligencia de que la
norma primera d^ la expresada Circu-

lar; a] decir «... en relación con las
superficies totales de regadío o seca-
no en cada finca o explotación... n ha
de interpretarse en el sentido de quc:

los porcentajes de cultivo de remo-

lacha determinados en la mencionada
Circular se aplicarán a cada una de

las parcelas acogidas a]os beneficios
de reserva. Igualmente se tendrá en
cuenta lo dispuesto en la Orden del
^^linisterio de Agricultura de ZG de fc-
brero de 1954 (Boletí^n Oficinl dcl Es^

tado del 5 de marzo).

Excepcionalmente, cuando un m`s
mo cultivaecr directo posea varit^s
parcelas acogidas a los beneficios de

reserva dentro del mismo tétmino mu-
nicipal o términos colindantes, la su-
ma de los porcentajes de cultivo de
remolacha azucarera correspondien-
tes a todas sus p^arcelas podrá con-
centrarse en una o varias de ellas,
pero en las cuales no podrá repetirse

el cutlivo de remolacha al año si-
guiente.
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Sc indicará al cultivador directo que

se encuentre en estas circunstancias
1a nccesidad r.le proveerse de los cer-
tiíicados de aptitucí que amparen la
totalidad de sus parcelas. Sin embar-
go, en el momento del aforo por ]as
,lefaturas Agronómicas no será pre-
ciso que se exp^ida más que un solo

certiíicado, petro haciendo alusión a la
totalidad de los de aptitud, referido a
sus parcelas, haciendo la discrimina-
ción por supet•ficies de cada una de
ellas _v debidamente totalizadas. De
todas las parcelas se tomará cuenta
y razón, con objeto de no expedir cer-

tificación para la remolacha azucare-
ra en el siguiente año a menos que
sigan existiendo los derechos. Para

aquellas parcelas en que haya tenido
lugar ]a concentración de superficies
en un año no se podrá repetir el cul-

tivo de remolacha azucamra en el año
siguiente.

La ]imitación de superficies a que
se arlude para cultivar remolacha azu-
carera en las mencionadas parcelas
no si^mifica que no se compute toda
^u extensión a los efecto^ del plazo
para disfrutar dicho sbeneficios. Es
decir, que se considerará a toda 1
parcela como beneficiaria en el año
correspondiente. ^

A1 realizar el aforo de cosecha de
remolacha azucarera deberá compro^
bar•se si se ha cumplido el corcentaje
dc siembra establecido, y en caso con-
trario se extenderá el certificado co-
rrespondiente solamente a la super-
licie a que tcnia derecho y se dará
cuenta a esta I)irección General de lo

que supone el aforo de la superficie
indebidamentc cultivada, a los efec-
tos de aplicación de ]as sanciones que
previene la Orden de 22 de noviembre
de 1952.

1.as Jefaturas Agronómicas. al ex-
tender el certificado de aforo, deberán
consignar la sul>erficic concedida en
el certificado de aptitul, la superficie
cultivada y af^rada, con expresión del

porcentaje de reducción, de acuerdo
con lo dispuesto en la Circular de
esta llirección de fecha 1 de diciem-
hre de 1952.

En todos los certificados de aforo
cle remolacha deberá consignarse por
la Jefatura Agronómica el tonelaje de

contratación máximo de remolacha co-
rrespondientc a la parcela a que se

rc^fiere dicho certificado de aforo.

Los beneficios de reserva de arroz

nbtenidos al ^unparo del artículo pri-
mcro de la Orden c^njunta de los Mi-
nisterios de Agricultura y de Indus-

t ria •y Comercio, de 27 de enero de 1950
tmantenidos a través de las Circula-
res de la Dirección General de Agri-

cultura de G de febrero de 1950 y
30 de marzo de 195], ,y que ya no figu-
raban en la de l8 de marz^ de 19521,

podrán se[' rehabilitados al disponer
el apartado primcro de la Orden mi-

nisterial de 4 de marzo de 1954 que

el arroz puede alcanzar los derechos
que la misma establece, y en ta1 hi-
pótesis, y tratándose de antiguas con-
cesiones, cabrá que se cultive dicho
producto por el mímero de años que
aun resten de ]as concesiones men-

cionadas.

En cualquier caso, y habida cuenta
de lo disguesto en el Decreto de 28 de
noviembre de 1952, por el que se au-
toriza provisionalmentc el cultivo del
arroz en los terrenos a que se refiere
el artículo primero de la Ley de 17
dc marzo de 1945, no se tramitará nin-

gtín expediente de nueva concesiún
u de rehabilitación de beneficios a]a
producción agrícola para el cultivo de
arroz mientras no exista la autori-
zación provisional que a tal efecto
l:reviene el expresado Decreto d^

2;► de noviembre dc 1952.

Las reservas dc algodón se conce-

derán en tierras que reírnan las con

dicione:^ que a continuación se in-

dican :

a) E nterrenos de regacíío de nuevo

establecimiento cuya transformación

se realice por iniciativa ,y a expensas

de los particulares, ĉon o sin auxilio

económico de los Organismos oficia-
les, siendo indispensable que el cau-
dal de agua que se utilice a tal efecto
proceda de concesiones o alumbra-
mientos no utilizados hasta la fecha.
(auedan excluídos los terrenos situa-
dos en ]as zonas denominadas rega-
I>les, po rser de posible regadío como
consecuencia de ]as obras hidráulicas
realizadas por el Estado.

b) En terrenos de nuevo regadío

que estuvieran acogidos a los dere-

chos de reserva de productos alimen-

ticios, con la misma exclusión a que

5e alude en el subapartado anteriox•,

^iempre que sus derechos de reserva

no hayan caducado.

c) En terrenos de roturación vo-
luntaria para cultivo de trigo a que
^e refiere el apartado c) de la norma
segunda de la preesnte Circular, du-
rante tres atios, semillándolo en ]os

barbechos intercalares del cultivo de
trigo. Es decir, que estos terrenos po-
c_Irán disfrutar de tres cnsechas dc
tri^n y tres de algodón.

d) En terrenos de saladares y ma-
r•ismas, aun dentro de zonas declara-
clas r•egables por el Estado, el Minis^
terio de Agricultura podrá conside-
rar ]as circunstancias de cada peti-
ción autorizando o denengando la po-
sible concesión de los derechos de re
serva para algodón. Para esta clase
vadas a la Superioridad por esta Di-
de terrenos, las peticiones seran ele-
rección Genearl, y en caso de resolu-

ción uprobatoria seguirán la tramita-

ción normal.

e) En terrenos actualmente dedi-
cados a viñedo en los que voluntaria-
mente se arranquen las plantaciones

para dedicarlos al cultivo del algo-
dón, en las condiciones que señala la
Orden del Ministerio de Agricultura

de 28 de enero de 1954.

Estahlecido por Orden del Ministe-

rio de Agricultura de 5 de marzo
de 19.53 el régimen de reserva de al-
;;odón para aquellos nuevos regadíos
que estuvieran acogidos a los dere-

<•hos de reserva de productos alimen-
ticios, segiín Orden conjunta de los

\tinisterios de Agricultura y de In•
dustria y Comercio de 'l7 de enero
de 1950, siempr eque sus derechos d_^

reserva no hayan caducado en todas
las peticiones que se realicen para lle-
var a cabo este cultivo, deberá infor-
mar la Jefatur^r Agronómica, previa

ĉonsulta a]a Comisarfa General de

Abastecimientos y Transportes, que

no ha caducado la vigencia de los
c^xnressdos derechos. Las Jefaturas

Agronórhicas, al formular esta con-
sulta, deberán indicar, aparte de los
datos que se re6eran a la identifica-
ción de la parcela, la industria con
ctuien contrató ]a campaña 1952-53 el

agricultor,

En ningún caso se tramitarán so-

licitudes que pretendan acogerse a los
beneficios a que se alude en terrenos
enclavados en zonas denominadas re-

gables en los que se hubiese cultivado
trigo, a tenor del artículo tercero de

la Orden de 27 de enero de 1950, o re-

molacha, al amparo del artfculo pri-
mero de la de 27 de diciembre

de 1951.
Esta Dirección General dará cuen-

ta a la Comisaría General de Aba^te^
cimientos y Transportes de las super-
ficies que han gozado de los benefi-
cios de algodón en los repetidos terre-
nos, a]os efectos de] cómputo de los
<rrios de dichos beneficios concedidos.

G'osechas nulas, insuficientes o per-
^lidas.-Cuando en un terreno para el
que se expidió un primer certificado
para un determinado cultivo, con de-

recho a beneficio, se hubiese perdido
éste totalmente en su fase inicial por
causas ajenas a la voluntad del cu]-

tivador, como pueden ser los acciden-

tes meteorológicos o plagas, la Jefcr-

tura Agronómica, mediante petición

por parte del cultivador ,y previa vi-

sita a la finca, acreditará por certifi-
cado la pérdida del cultivo por la^
causas que lo hayan originado, siem-

pre ,v cuando que al cultivo nó se ]c
haya dado ninguna labor o fuera para
Ievantar el cultivo perdido o de pre-

paración del siguiente, y al mismo
tiempo, en la misma certificacíón se

hará constar c7ue e] nuevo cultivo con
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el que se pretende sustituir al antiguo
en el mismo terreno es realizable por
la época y demás condiciones para
ello. En el caso de que el nuevo cul-
tivo no sea uno de los que pueden te-
ner derecho a beneficios no se compu-

tará a los efectos de plazos p^ara di-
chos derechos el año en que concurr•a
tal circunstancia.

No se expedirá certificado ni docu-

mento alguno que ,justifique una co-
secha nula o insuficiente al final de
cada cultivo sin ser comprobado pre-
viamente por la Jefatura Agronómica

en el terreno, aunque por el cultiva-

dor se soilcite que no se realice la vi-
sít apor no existir cosecha, y, en
todo caso, el certificado de nulidad de

r.osecha sólo se podrá extender si el
cultivo no se ha levantado ni se ha

hecho labor alguna en el terreno en
el momento de la comprohación téc-
nica sot^re el mismo.

Anulación de los rejeridos beneji-
cios. - Cuando las Jefaturas Agro-
nómicas comJ^rueben, en casos excep-
cionales, y demuestren plenamente
c)ue los cultivadores directos han adu-

cido con falsedad cosecha nula o in-
suficiente y han falseado los datos re-

ferentes a-superficies, fechas de siem-
bra, entrega de cupos rorzosos ,y
demás ^ircunstancias que afecten a

obras de riego. caudales ae agua,
aprovechamientos y aquellas otras
que son requisito para la concesión cle
los repetidos derechos, o que ha exis-

tído intento de falseamiento de la do-
cumentación aportada, lo comunica-

rán a esta Dirección General con la^

pruebas pertinentes, para que ésta, a
su vez, proponga, si procede, a la Co-

misaría General de Abastecimientos v
Transportes la anulación de los cita-
dos der•echos, excepto cuando la con-
cesión corresponda directamente al
Ministerio de Agricultura o a esta Di-

rección General, en que bastará con
la comunicación a esta Dependencia.

Plazos 1^ara la presentación de soli-
citudes.-Las ,Jefaturas Agronómicas
admitirán las solicitudes para reali-
zar las primeras visitas de inspección
a las Sncas hasta quince días antes

de la fecha que fije la Comisaría Ge-
neral de Abastecimientos y Transpor-

tes para la admiisón de la documenta-
ción de los interesados, a fin de que
ca personal técnico tenga tiempo su-
ficiente para realizar las oportunas
visitas de reconocimiento a los te-
rrenos.

Cuando la petición de reservas sea
para a]godón, las Jefáturas Agronómi-
cas sólo admitirán instancias hasta ^^i
3] de ma,yc, de 1954.

Ee^a del
BOLETINI^1 OFICIAL

DEL ESTADO
lsta de estlmacíón de la ribera del río

Ivlartín.

Orden del Mínisterío de Agrícultura.

fecha 10 de febrero de 1954, por la que

se aprueba el acta de estimación de :a

rib°ra Probable del río Martin en jos
térmínos municipales de Albalate del

Arzobispo y Urrea de Gaen, de la pro-

víncía de Teruel. (aB. O.» del de mar-

zo de 1954.,)

Reglamento del Patrimonio Ebrestal

del Estado,

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 23 de febrero de 1954, por la que

se da nueva redacción al artículo 63 del

Reglamento del aPtrimonio Forestal del

E6tado. r«B. n.» de] 18 de marzo de

1954.)

Educación Nacional, Yecha 2 de marzu

de 1954, convocando concurso para ad-
quirír• maquínaria agrícola con destino

a los Centros de Ensefianza Media y

Prcfesional. («B. O.» de] 20 de marzo

de 1954.)

Protección de los riesgos del campcr.

Orden conjunta de los Mirllsterios de
Hacienda Y Agricuaura, fecha 1 de mar-

zo de 1954, por la qu° se dan dísposi-

cíones para cumplimentar la Ley de 3

de díciembre de 1953, sobre proteccii n

de los ríesgos del campo. (aB. O.n del

21 de marzo de 1954.)

En el «Bo:etin Oficial» del 31 de mar-

zo de 1954 se publica tma rectificacihn

a Ia Orden anterior.

^[aquiuaria agrfcola para los Centros de
F,n.̂ cefíanza Jíedia y Profesional.

Admínistrac'ón Central.-Dísposición

de la Dírección General de Eneeñanza

Profeslonal y Téc,nica del Ministerío de

Normas relativas a la coltlcentraclón

parcelaria.

Decreto-Ley de la Jefatura del Esta-

do, fecha 5 de marzo do 1954, lx» el

que se díctan díversas normas relativas

a la concentración parce:arla. («B. O.»

del 22 de marzo de 1964.)

adjudicaciórv de centrales lechera,

en Yamplona.

Orden conjunta de los Ministerios de

la Gobernación y Agrfcuaura, fecha 17

de marzo de 1954, por la que se resuel

ve el concurso para la adjudícacíón de
centrales lecheras en Pamplona. ( aBo-

letín Oficial» del 22 de marzo de 1954J

Ritnación de superniuneraricrs en activu

a lugeuf.ros ínve5tlgadores.

Orden del Ministerío de Agricultur•a,

fecha 15 de mar•zo de 1954, por la que
se amp:ía la de 10 de enero de 1944,

concedíendo la situacíón d° supernume-

rarios en activo a los Ingeníeros agró-

nomos y de Montes que prestan sus

servicios en el Minísterio de Educací^,n

Nacional como investigador•es o colabo-

radores cíentífícos del Consejo Superlor

de Investigaciones Científíca.c. l«B. O.»

del 23 de marzo de 1954.)

Clasltlcaciún de vfas pecuarias.

Por Ordenes del Minísterio de Agricul-
tura, publicadas en los «Boletínes Ofi-

ciales» desde ed 2 Ode marzo hasta el

14 de abril de 1954, se aprueba el expe-

diente de clasifícacíón de las vías pecua-

rfas existentes en los términos muníci-

pales de Víllaseca de :a Sagra (Toledo),

Sanlúcar de Barrameda (Códíz), Coto

Cerrato (Palencía), Darro (Granada),

Tejadillos (Cuenca), Cebolla (Toledo).

Oliva de Mérida (Badajoz), Las Heren-

cías (Toledo), Oliva de Mérída (Bada-

joz), Las Herencias (Toledo), Porzuna
(Ciudad Real), Aldeanueva de Escalo-

na (To:edo), Almagro lCiudad Real) v

A:c,ora (Caste116n).

lutorizac^ibn provisloual pa.ra cultivar

arroz.

Por Or•denes del Míníster•io de Agri-

cultura, de distintas fechas, pub:icadas

en los aBo:etines Oficiales del Estado»

compr•endídos entre el 2b de marzo y el

20 de abril de 1954, se concede autorí-

zación provisional para cultivar arroz

en los térmínos municípales de Lérída-

Alfajarín (Zaragoza), S o s e s (Lérida) ,

Belcaíre de Urgel (Lérída), Vallfogona

de Ba:aguer (Lérida), Zaídín (Huesca),

Grafién (Huesca), Masalcoreig ILérída).

Altorric►n (HUesca), Gimenels (Lérida),

Ba'aguer ILérida), Torres de Barbéns

(Huesca), Alcampel (HUesca), Lérida.

Esplírs (Huesca), To1'tosa (Tarragona).

Quinto de E b r o (Zaragoza), Penellas

fLérida), Novíllas fZaragoza), Zaragoza.

A:faro fLngrofio).

c^bras de repoblaclón.

Decreto del Mínisterio de Agricultu-

ra, fecha 12 de marzo de 1954, por la
que se declara oblígatorio y de recono-

cída urgencía la ejecucíón de las obras

de repoblación en di'erentes fíncas de]
término de Villaviciosa fCórdoba). (aBo-

letín Ofícial» del 27 de marzo de 1954.)
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Clasifícación de! café de Gulnea.

Orden de la Presídencía del Gobier•no,

fecha 23 de marzo de 1954, sobre clasl-
flcación del café de Guinea. (aB. O.» del
28 de marzo de 1954. )

Concentración^ parcelaria.

Orden de: Minísterío de Agrícultura,
fecha 17 de marzo de 1954, por la que
se aprueba la prímera parte del plan
de mejoras territoríales y obras de con-
centracíón parcelaria de la zona de Fuen-
cemíllán (Guadalajara), («B. O.» del 30
de marzo de 1954. )

^lodlficaclón de las Leyes de Crédito
Agrfcola.

Ley de ja Jefatura del Estado, fecha

30 de marzo de 1954, sobre modificación

de las Leyes de Crédito Agrícola. (cBo-

!etín O'ícial» del 31 de marzo de 1954J

Concesiones algodoneras.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 30 de marzo de 1954, par :a que

se aprueba la cesíón reallzada por Pla-

ualgo a favor de Algodonera de Cana-

rfas de su derecho a la concesión de la

Zona 12 Algodonera. («B. O.» del 2 de

abríl de 1954.)

En el «Boletín Oficial» del 3 de abril

de 1954 se publica una rectífícación a

la Orden anterior.

Precio del capullo de seda Para la cam-

pafia 1954.

Orden del ministerio de Agrícultura,

fecha 30 de marzo de 1954, por :a que

se fija el precío del capullo de seda en

fresco para la campafia 1954. (aB. O.»

del 2 de abril de 1954.1

Concurso para la adjudicacihn de. trac-

tares agricolas de ruedas.

Administracíbn Central. - Dispasíción

de la Dirección General de Agrícuaura,

ampliando el concurso convocado para

adjudicación de tractores agrícolas de

ruedas. ( «B. O.n del 3 de abrll de 1954. ^

Ftegistro de productos fltosanitarios

nacionales.

Adminístración Central. - Disposicíón

de la Dirección General de Agricu:tura.

fecha 9 de marzo de 1954, asignando los

números de registro que corresponden

a los productos fítosanítarios nacíonales

que han sido inscrítos en el Registr^

Ofícial Central. («B. O.n del 3 de ahril

de 1954. )

Producción de semi11a5 selecclonadac de

alfalfa, trébnl y esparceta.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

techa 30 de marzo de 1954, por la que

se resue.ve el concurso para la produc-

ción de semíllas seleccionadas de a:fal-

fa, trébol y esparceta. («B. O.» del 4 de

abril de 1954.)

Produccihn de Patata certificada Y seleo-

cionada de slembra de La Ojeda.

Orden del Mínisterio de Agrícultura,

fecha 1 de abríl de 1954, por la que se

resuelve el concurso púbjico convocado

por Orden de 26 de enero de 1954 para

la producción de patata certificada y

seleccíonada de siembra de la zona de

La Ojeda ( Palencia). («B. O.» del 4 de

abríl de 1954.)

Normas para la coutratacihn de achico-
ria y precio para la campafia 19^4-1935.

Orden del Ministerio de Agricu:tura,

fecha 29 de marzo de 1954, por la que

se dictan normas de contratación de

achicoría y precio de la misma para la

campafia 1954-1955. ^«B. O.» de] 5 de

abril de 1954.)

Construccíón obligatoria de albergues

adecuadas para ganado lanar.

Orden del Ministerío de Agrícultura,

fecha 31 de marzo de 1954, dictada en

uso de las facultades que a dicho Mí-

nisterío confieren los artículos 12 y 13

del Decreto de 8 de enero del mísmo

afio, sobre construcción obligatoria de

albergues adecuados para el ganado la-

nar. («B. O.» de; 6 de abril de 1954.)

Fincas manlfiestament¢ mejorables.

Orden del Ministerío de Agrícultura.
;echa 31 de marzo de 1954, por la que

so díctan normas para aplícacíón de la

Ley de 3 de diciembre de 1953, sobre fin-

cas manifíestamente mejorables. («Boje-

tín Ofíciala del 6 de abril de 1954.)

Centros de Ensefianza Media de Modali-
dad Agrícola y Ganadera.

Orden del Minísterío de Educacíón Na-

cíonal, fecha 23 de febrero de 1954, por

la que se dec:ara creado el Lalín (Pon-

tevedra) un Centro de Enseñanza Medía

y Profesional de Modaadad Agrícola y

Ganadera. (uB. O:» del 7 de abril de

1954. )

En el «Boletín Oficial» del 8 de abríl

de 1954 se publíca otra Orden del mís-

mo Departamento, fecha 20 de marzo

del citado aiio, creando otro Centro se-

mejante en Peñaranda de Bracamonte

( Salamanca ) .

Movimiento
INGENIEROS AGRnNnD1nS

Fallecimiento.-D. Ernesto Mont.iel

del Cerro.

S2cpernumerarios erz act^ivo. - Don
F.nrique Sánchez-Monge Pare^llada ^^
don Joaquín Herrero Cats^lina.

Supernumerarios. - i^^^n tii:^nu^•1

('ruz Guzmán.

A.ccen.sos. - A Ingeniero hrimer^^.

don Angel Madrazo Ntíñez.

/n,,qresos. - Don José María Vidal

13arraquer Marfá, don Antonio Gat•cfa-

Orad y don .1osé Luis González-Pnsa-
da Alvargonzález.

Reingresos.-Don ^Ianuel Cerdeiras
Alonsn.

AGK I CU[.TURA

En el mismo Boletín se publican otras

dos Ordenes del referido Departamento,

fecha 1 de marzo de 1954, por las que

se dec:ara creado en Amposta (Tarrago-

na) otro Centro de :as mísmas caracte-

rístícas y s^ aceptan las ofertas hechas

por el Ayuntamiento de Amposta y Dípu-

tación Provincia: de Tarragona para la

creacíón en aqttella localidad del men-

cíonado G@ntro.

Ileueficios a la producclóu agricola en

terrenos de nuet^os regadíos o de secanu.

Adminístración Central. - Circular de

la Dirección General de Agrícultura, fe-

cha 30 de marzo de 1954, sobre benefi-

cios a la producció^y agrfcola en terre-

nos de nuevos regadíos o de secano en

las condiciones que se sefialan por di-

versas Ordenes mínsteriales. («B. O.» del

8 de abríl de 1954.)

En el mismo Boletín so publíca otra

Círcular de la Comisar:a General de

Abastecímientos y Transportes, fecha 31

de marzo de 1954, por la qu° se con-

ceden beneficíos a determinadas produc-

ciones agrícolas, de acuerdo con la Or-

den del Ministerio de Agrícultura de

4 de marzo de 1954.

En ei «Boletín Oficíal» del 9 de abril

de 1954 se publica una rectifícación a

la círcular anterior de la Comísaría Ge-

neral de Abastecimientos y Transportes.

Derogaclón de la prohibicí(in dei arran-

que del berceo.

Orden del Minísterío de Agricultura,

fecha 17 de marzo de 1954, por la que

se deroga la de 22 de febrero de 194?

sobre prohibición dei arranque de la

planta denominada berceo. («B. O.» ^^l

11 de abril de 1954.)

Fnrmación profesIonal de trabajadores
agrtcolas fijos.

Orden del Ministerio de Trabajo, fe-

cha 27 de marzo de 1954, sobre abono de

cttotas para formacíón profesíonal de :os

trabajadores agricolas fijos. ( aB. O.» del

13 de abríl de 1954.)

de personvl
PERIT05 AGRICOLAS

Jubilaciones.-Don Daniel Antonio
^íoratilla Lchevarrfa.

Supernumerarios.-Don Jaime Quei-

po de Llano y Queipo de Llano y don
Santiago I3eltrán Felipe.

ingresos.-Don Heliodoro Oráa Gui-
nea.

Rein,qresos. - Dan Manuel García
l^l ernández.

Destinos.-A la Jefatura Agronómi-
ca de Avila, don Aresci^ Ramos Gon-

zález; a ]a .Iefatura Agronómica dc
Cádiz, doña }►mma RoUles Díaz; al
[nstituto Nacional de Investigaciones
Afironómicas, don Francisco Díaz Ca-
la, y al Instituto Nacional Agronómi-
co, don ('arlos Ovilo Llopis.
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Siempre en vonguardía de la industrio, C.u: Verde, S. A.,
es la primero firma de insecticidos de Españo que ofrece sus
servitios de DESINSECTACION AEREA, en coloboroción con
Aerofécnico, S. A.

la desinsectación aéreo, tan empleodo en el extranjero, se
realiza por medio de avionetas en vuelo rasante, que depositan
el insecticida en formo de nube afomizada.

Es un método muy recomendable para desinsectar grandes
eztensiones de cultivo ^encinares, olivares, pinores, arrozales,
etc.l. EI empleo de avionetas es económico si se comporo con el
gasto originado por moquinaria y mono de obra Y es muy efi-
caz porque "otomiza" el inseefieida haciéndolo Ilegar a los más
diffciles lugares del terreno.

Pida Vd. informes, dando lo mayor confidad posible de datos
sobre su cultivo, o Cruz Verde, S. A. - Consejo de Cianfo, 143 -
Bartelona. Nuestro Departamento Técnico-Agricolo estudiaró
su coso porticularmente y le dará precios y condiciones de desin•
sectoción aérea, poniendo o su servicio ovioneras, pilotos y téc-
nicos agrfcolos.

G'u1,^ Z^e^íe
LOS INSECTICIDAS "OUE NO PERDONAN"

._,_--^3 ^^/` y ^^ ^

,^,^^ ^^^^^= ^^-^^ ^:^„^^^a...a7^^`-̂Yái^^^'^^^
►

_ i



Diversas cue^tiones en relación
con Obras Públicas

EI Ntarqués de Casa-Pacheco, Afadrid.

L° ^t1 qu<> distancia rraínim.a. sc puede hacc^r

un pozo de tana condzlcción rle aguas prí.blica,c u

privadas u de las lindes de un.a fincct?
2.° ^-1 qué distancia mínima de ruta ubra pú-

blica, río, cnnal, carretera, ferrocarril se puede
efer.tttar una plrnrtacirín de círbnles en un.a fila
por ttn pcn•ticttlar?

3.° Por el contraric,. ^ yué rlista.ncia, tomada
desde ln ba.cc^ rle la misnta u desrle la margen
itzferior, puede r^l l,'.ctado (c-jemplo, carretera)
pone,rla para qtte nu perjudique al predi^o colin-
dante?

^.° Ca.co de r/uc^ esta ríltirna ^^lrtntaci.ón nu
,e atr^nga a lo ordenado por la Geti^, ^tiene de-

rechn r^l propietario perjudicado a suprimir el

arbolado o a pedir sea arran.cado por su. due^w?
S.° En el puebin de _^l rga.ma.cilla de .Alba

n,xiste urra zona de riego pernrmtente, que de-
pende de la Conferleracidn Hiclrográfica del Gua-

diana ett Ciudad RPaI. Por este servicio cobra
tin can.on por unidad rle,supe,rfici.e regada; m^as
si la escasez de agua, como ^?iene ucurriendo no
es la suficiente para. re^ar torlrr elfa, ^tiene de-
rech.o a cobrar el canon por el agna. que no pro-
porciona? ^Contra yrrir^n se ha de reclamar ^^
en quí: fornta se ha cfe hacer para e^^itar este
proceder, que pudic:ra ser un abuso?

6.° ^rl no pago de la rotalidad del canon Ir^
da derecho a suprimir la con.cr^sión del agua o
sólo a presentar el recibo al :•Irerttc^ ejecuti.^;u

para su cobro por e7 Irrocedimiento de apre^miu?
7.° ^T,a Comtenidad de regruLtes que va a

constiluirse en .•4rgrrma.cilla dr^ Alba laa de de-
pender de la Confederación o ha de disponer
de la autononría necesaricr para organizar Zos
ri.egos, las guarderías, el cobro del canon e in-

cluso ^ a provectar. co ►t el Tngeniern de Obras

Ptíblicrts. ntodificaciones cont•eni,entes en las re-

gueras distribuidoras, si las acnrrdes estárz mal

i,deadas ^^ adPmá.c son de tierra con nuurifiesta

filtración?

8.° ^Se pc,drá establecer boqtteras de entra-

da en los predios para evitar lo que octualmen-

te ocurre por no tenerlas, que es que no se pue-

de .hacer el riego de nn predio mí.entras ^tn h^r

tenni.nado d^r regar el del l>redin anterior?

llespondetnu^ urdr,nadarnentr a su, prr,g,uztas.

1.° La vigente Ley de Aguas, de 13 de junio de
1879, distinoue dos clases de pozos : los ordinarios,

u sea uquellos que se abren con el exclusivo objeto de
atender al uso doméstico o necesidades ordinarias de
la vida y en los que no se emplea, en los aparatos para
extracción del agua, otro rnotor que el hombre, y lo;
demá,, que la Ley denomina artesianos.

Para los primeros, el artículo 19 dispone :«Todo
propietario puede abrir libremente pozos ordinarios
para elevar aguas dentro de sus fincas, aunque con
ellos resulten amen^uadas las ao as de sus vecinos.
Tleberá, sin embargo, `^uardar,e la distancia de dcn,
metros entre pozo y,pozo dentro de las poblaciones
> de quince me^tros en el camhu entre las nueva ex-^
cavación y los pozos, estanques, fuentes, acequias per-
manentes de los vecinos.»

En cuanto se refiere a lo^ pozus llamados artesia-
nos, el artículo 24 de la misma Ley ordena lo si-
guiente :

«Las labores de que habla el artículo anterior para
alumbramientos no podrán ejecutarse a menor di.-
tancia de cuarenta metros de edificios ajenos, cíe un
ferrocarril o una carretera, ni a menos de cien me-
tros de otro alumbramiento o fuente, río, canal, ace-
quia o abrevadero ptíblico, sin la licencia correspon-
,liente de los duerios o, en su caso, del Ayuntamiento,
previa formación de expediente, ni dentro de la zona
úe los puntos fortificados sin permiso de la Autori•
dad militar.

Tampoco podrán ejecutarse estas labure^ dentro dr.
una pertenencia minera sin previa estipulación de
resarcimiento de perjuicios. En el caso de que no
bubiera avenencia, la Autoridad administrativa fijará
las condiciones de la indemnización, previo informr
cie peritos nombrados al efecto.»

Como se ve, nu habla para nada de los linderus de
utra finca, fijando solamente la distancia de cien me-

tros para la mínima que ha de separar el nuevo pozo
de los existentes.

2.° La le^islación de (lbras Piíblicas re1'erente a
carreteras, ferrocarriles, etc., fija la anchura de rwas

zonas contiguas, de servidumbre, en las que los pro-
pietarios colindantes tienen que solicitar las autoriza-
ciones necesarias de la Administración. Esta serialará
la distancia a que pueda construirse, hacer plantacio-
nes, etc., en cada caso particular.

3.° EI Estado, por el contrario, como propietario
del predio ríomir^ante. no tiene limitación en sus de-
rPChnc,

z^^
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BASCULAS Y BALANZAS

MARCA REGISTIiADA

RASCULA 14IETALICA CON AP:IRATO SUSF'ENSOR

^^.^-., --

BALANI ^S DE PREC[SI(1N, ANALISIS Y

APARA"103 UE PESAR UE TUUAS CLASES

HIJA DE ALFONSO GARCIA
CASA F^NDADA EN 1899

FABRICA: FERROCARRIL, 24 • TELEFONO 27 53 24
EñPOSICIuN Y VcNTA: PASEO DEL PRADO, 24 - TEF- 3918 89

MADRID

TENER UN APARATO DE PESAR rIDEAIx
ES ASEGURARSE UN BUEN CONTROI

^.° tlueda cuntestada en el puulu [wlr,riur. ^i rcal-
rnente al^una de las plantacione^ por r^l ejecutada^

causa dax3os a los l^ropietarios de fincas colindantes,
ui se bace ver a lo, ^lue en cada caso representan [►
la Administrucicín v^e demuestra lo ju^to de la recla-
►nación, e^tamo, ^eguros de que ban de ser atendidos,
pues la 3dministración no tiene interés al^uno en
uri^inar I^erjuicio.; a los particulares.

5.° Es de .^ul ►oncr que la (:onfederación correspon-
diente se lixnitará a dar cumplimiento al coutrato es-
tablecido o a su re ĉ lamentación, debidamente apro-
bada por el Mininterio dc (^)bras Pxíbli‚as. F;se con-
trato o esa reglamentación será la c}ue deterxnine la^
obligaciones y derechos, y si algo debe modificarse.
a juicio de los beneficiarios, deberán solicitarlo de
dicbo Ministerio, i)irección Gencral de ObraS Hidráu-
licas.

6.° Análoga conte^stación qur, a la pre^unta ante-
rior. F;l contrato o la reglamentación ahrobada lo de-
terminarán claramente.

7.° A1 con^tituirse la Comunidad de re^antes se
redactará la correspondiente re^lamentación, y a lo
^Tue en ella y en las disposiciones renerales se disPon-
^;a babrán de atenerse.

8.° i^ual contestación rlue al 1 ► unto antr rior.

-l rttur ► ir^ .-1 {;rrirre :^1 nrlre^s

3.312 Ii[senie[o de G^[n:[io^

Piensos para mulas y cerdos

Don Pedro Criado, Córdoba.

Lr^s u^;rcultu^e^rírr nte irtjurvnusen subrr^ lrrs pir^rt-
sus i rarlirfrrcl ^^ r•luse^) rlu.e sc If>s <leLe suneini.s-
trar ul ,:^cucarlu mular clc trrrhu.lu, u lu vel,^iras dr^
i^ientr^- ^^ rrl ,t;« nu<Ic^ rle r•rrrcla de cidu v e^n^^urcle.

Comu rcur-s!rvr (irrcn ^^.. ^1^^ secceno, los piensos

r/e q:re ^rn^l^^n ► r,s rlis^r^rrr^^r sun: habas, maíz, ce-

bccclu. ,:rrlrrrrlrr. al^íur r^^^rrlr^ ^^ rrtros protlru^tos er ►
nteuur <•tturelíu.

La pregunta yue nu^ hace está I ►ucu dei'inida, I^ur.^
nu nos dice las razas, edades o peso^ de ]os diferen-
tes ganados, o sea los datos en ilne podamos basarnos
para poder contestar concrctarnente. En el ^anado
de trabajo no cita tampoco el r^,fnerzo que re,aliza o
laborea a clue se dedica. De todos esos datos se prc-

cisa para anotar un racionamiPntu eficaz.
Supuesto un ganado mular nonnal ^- un trabajo me-

dio, la ración conveniente la puedc^ hacer con seis ki-
los de cebada v medio kilo de 1 ► ab:►^ v la ha.ja acos-
lumbrada.

T as yecuas corrientes hnede alimentar?as con tre^
kilos y medio de cebada. un kilo de habas ^^ medio
kilo de salvado, con la paja convPniente. Se cntiende
en ^restación y sin trab:ajar.

En cuanto al ^anado de cr.rrla a ttue 1 ► ace re1'rrencia-

las circunstancias Pue,den variar tanto, quc^ e^^ nece-
sario conocer algiín dato conereto. Tenemo: que lixni-
tarnos en tanto a decir c}uP en la ceba final, maíz ^•

^•Phada han de componer la base de la allme.lltaclón.

2 "38
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y que c•n la recríx ha de cuidur.r. dr, agregar u ► ia par-
te de ledumbr^^^ r'n la alimentación y algo de salvado.
Un poco de verde es muy favorable.

A todo; los ganados de trabajo citados conviene
también agregarles algo de verde o de heno bueno en
,u defecto. F.1 ganadu de trabajo podrá tomar un
poco de heno bueno, guardando en la sustitución ile
parte de la cebada y de las habas por el heno la rela-
ción de uno a tres. Es decir, que ^00 gramos de ce-
bada y 100 ^;ramos de habas podrán ser sustituído^
por 1,8 kilos de buen heno. En caso de verde, esta
última cantidad habrá de ser cuatro veces mavor, Esta
^^ustitución e^ favorab]e en todo caso.

^^Tos limitamos a dar cifras de carácter ;;eneral ;
pero si el consultante concreta algo más, nosotros po-
dremos tambi^^n responder con mayor eXactltlld y se-
^ uridad.

Kamón Olalyuiaga

3.313 Ingeniero agrónomo

Indicaciones sobre la siembra
de alfalfa

Dou Anastasiv Lillo, (:arrizosa (Ciudad Real).

Ges ruego una iu.formación lo más rá-pida po•
sible de lu mejor época de sienabra. de alfalfa

en terrenu de re^racfío, cantidad necesaria de se-

milla por hectárea, así como la mejor selección
,le el/a a entplear en clicho caso.

Al mismo tiempo, .ci es fácil, me pueden in-
formar cle ca.sa o casas más acreditadas en la
venta cle semillas. para di^rigirles el pedido, o
si hubiera al^rín Organismo oficiul que encon-
trara al^,>una rentaja adquixiéndola en él.

Las alfall'as de reeadío pueden, en ^^•nrral, sem-
brarse en otoiio o primavera. En zona^ ^iltas, ^le in-
viernos crudos, las siembras de otoño no deben rC-
trasarse, dcmasiado, para evitar que las primeras he-
la^la. puedan dafiar a las plantas ^nuy jóvenes. Una
norma es la de anticipar la^ siembras cuatro 0 5ei^
^emana^, como mínimo, a las fechas en yue normal-
mente ^^e presentan la^, primera. heladas.

I,as. siembras de primavera paeden, en las wnas
rnás beni^n..rs. hacer.c antes de esta época, es decir,
a fine^ de invierno, v en los má, crudos deben retrri^
sarse hasta 1'inales de ^narzo o principios dc abril.

Si, lo iiue no e., corriente, se sembrase cun muv
baen tempero en terrenos perfeciamente preparados
v hacienclo la ,iembra a máquina, la cantidad de se-

niilla por lir.ctárea hasta con clue •ea rle unos 10 a
15 kilo., La profundidad de siembra de la máquina
debe ^,radurar.^e. para que la ,oemilla quede enterrarla
iIP uno a dos centímetros.

F:n los regadíos en cjc^e es frrcuente hacer la siem-
{u•a en seco, enterrando la seini Ila con una rastra v
rr^ando a continuación para procucar la nascencia,
las cantidades de siembra deben ser muy superiores,
y como orientación puede darse la cifra de 25 a 30 ki-
los de ^emilla por bectárea.

Para la zona dondP va a cultivar Pl con4ultantP

^̂ ^̂-^%^
INSECTICIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

O

Usando indistintamente este producto eli-

mina las plagas siguientes :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.

ORUGAS DE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARAÑUELO DEL OLIVO.

VACANITA DE LOS MELONARES.

CUCA DE LA ALFALFA.

HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.

GARDAMA.

PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

Y en general a insectos, masticadores y chu-

padores.

NO ES TOXICO para las plantas, operarios
ni animales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los fru-
tos o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-
via o riego, por lo que tiene persistencia so-
bre la planta.

FABRICADO y DISTRIBUIDO POR:

I n^US INIH IEflRVE^1 I CB flfiRflfllR
Capitán Blanco Argibay, 47

Teléfono 34 39 40 - M A D R I D

Director Técnico: Director Químico

PEDRO MARRON
y Preparador:

Ingeniero agrónomo JUAN NEBRERA ^

^3^
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Miles de análisis han demostrodo

que e) principio fertilizante que

más escasea en tierros españolos

es el

ACIDO FOSFÓRICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo para devolverle ^la

fertilidad
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FABRICAN'I'>► S:

:_Barrau ,v Compañía, Barcelona.

Compañía Navarra Abonos Químicos, Yamplona.

.
.C
.ĉ^

_'̂

Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona. !C

É°
Fábricas Químicas, S. A., Valencia. 3

:C
SC

lndustrias Químicas Canarias, S. A., Madricl. ::
:•

La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca.
.:

La Industrial Química de Zaragoza, S. A., 'Laragoza.
::

Llano y Escudero, Bilbao.

Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

Real Compañía Asturiana de Minas, S. A., Avilés.

Sociedad Anónima Carrillo, Granada.

Sociedad Anónima Cros, Barcelona.

Sociedad Anonima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, Pueblo Nuevo del Terrible

Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona.

Unión Española de Explosivos, S. A., Madrid.

::

?; Capacidad de producción: 1.75(1.(100 toneladas anuales.
^
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cunsiderauws cuuveniente utilizar semílla de Aragúu
o de las zonas de secano de las provincias de 'Lamora,
Palencia y Valladolid. Es snmamente importante ad-
quirir ^emilla de plena garantía, lo que únicameute
puede lograrse cornprando aquella producida por las
Entidades Concesionarios del Ministerio de Agricul-
tura, sometidas a la inspección del Itlstituto ^acional
de Semillas Selectas y cltle lleva los oportunos certi-

ficados de garantía y de exención de cúscuta.
Por correo aparte ee le remite rPlación de Entida-

cles Concesionarias, entre las que ^ruede encontrar la^
+lue pr^dncen semilla de alfalfa.

José María Yire

3.314 inqeniero at^rónomo

podrán arrancarse ^iuu de comúu acuerdo entre los

colindantes.
De estog artículus se infierr, que lus pinos a qur

^e refiere la consulta pneden estar en dos situaciones :
1.° En una finca particular, aunque la^ ramas se

extiendan sobre beredad ajena y las raíces también.
Í►n este caso, el colindante no tiene más derecbo que
el de reclamar que se corten las ramas y cortar la^
raíces que entren en su suelo; pero el pino es de la
absoluta propiedad del dueño de la heredad en que
ha mtcido.

Z.° Que el pino se encttentre en tma linde, en cuyo
caso se presume que es medianero y cualquiera de
los dueños tiene de,recho a exigir su derribo, parti-
cipando por mitad en cl valor del mismo.

Derribo de pinos medianeros

Uon Manuel Rodríguez Alvarez-Goyán.

:•lquí, en esta ^rruvincia, exisfe el mi ĉt.ifundiu

en las prupiedarles a tal c:rtremu de t^ner un

círea de extensión, y aun mcnus, } ert las parce-

la.c dedicadas a morate se crían con mucha faci-

lidad los pirws, que es lo que más abunda, de
los que al^qunos, al desarrollar y e^ngordar el
tronco, pnsan a la finca del lindan.te. Yo ya he

ten.ido algunos así; pero todo sP solucionó ami-

,r;ablemente: Se vendía. el pino, des,pués se me-

día el diámetro v por los centímetros que tenía
ccula uno cobraba equitativamente, que, a mi

coMo entender, era lo más acertadn.
Pero en la actualidad dicen que, aunque el

cliánretro de un pino o de otro árbol tenga un
nretro en el corte a ras de tierra, con tal de que
<^1 lindante tertga cinco cen.tímetros en la. pro-
piedad de él tiene derecho a la mitad del r•nlnr
del pine. Espern me di^an si es así.

El Código Ci^ il. eu ,u artícnlo 591. establece utte
no se podrán plantar árboles cerca de uua hPredad

, ajena, ^ino a]a distancia autorizada por las Orde-
nanzas o la costumbre del lugar, v, en .u defecto, a
la de d+^^ tnetros de la líneas divisoria de las here-
dades, ^i la nlantación se hace de árboles altos, v a
la de 50 c•e,ntímetros .i la plantación es de arbnsto^
o árbolea bajos. Todo propietar^io tiene derecbo a
pedir que se arranquen los árholes que en adelante
.^^ planten a menor distancia de ^u heredad.

Preccptúa el artículo 592 del mismu Códi^o • qne
si las rama^ de al;*uno^ árbolR^ ,e extendirren sobre
una heredad, jardines o patios vecinos tendr:í el due-
+io dP éstus derecbo a reclamar ctue se. corten en cuan-
to se extiendan sobre su propiedad. v si fueren las
raíce^s de los árbules vecinos las que se extendiesen
Pn suelo de otro, el dneño del suelo en yue se intro-
dnuan nudrú cortarlas pur sí mismo denh•o su he-
redad.

El 59:;, ^iempre del Código Civil, detertnina que
los árbole; existentes en un setc vivo medianero se
presumen también medianeras, y cualquiera de los
duelios tiene derecho a exigir su derribo, exceptuán-
duse lo^ iírholPF qnP cirvan de mojones, )ns cuale^ nu

Nla.uricio Garcí.a /sidro
3.317 Aboqaao

Enriado del cáñamo

Don Diego Ferntíndez. Elche.

Cosecho algu de cáñ.amo, ^- pnra cocerlu dis-
pongo de varias Fralsas. F,l proceclimie ĉuu yue s^^
emplea para la cocción no lo etcumeru, porque
lo conocerán ttstedes sobradamPnte Y que, n mi
entender, es algo primitivo.

Como para qtre el cárramo esté en cwadiciortes
de sacarlo de la balsa. y prepa.rarlo para su últi-
ma manipulación, que es el agram.ado, dependc^
de ciertas condiciones atmosféricas, pues a mírs
calor se cuece más pronto v a más frío tarda
mucho y a veces se saca quizá en peores condi-
riones que cuando sP puso en la balsa _v no se
puede agramar por su dureza, es por lo que mc>
interesa conocer si ustedes saben de algtín pro-
cedimientn pnra la cocción de la referidrr fibra
que no sea el rlel embalse y que ten^n corurci-
miento de qu.e se i rbteng•a un buc^n re.ultndo.

Ffectivamente, el enriado dPl ^•áñamu ru coudicio-
ues naturales depende de la temperatura a nlbiente en
relación con el tiempo de «cocidoz^, ^ u qne rl ó ptinx+
de la temperatura del a,*na o^cila PntrP 3(1 ^ 3:^ ;:radu^
<•entigrados,

Es necesario tener ltna práctica v una expr.riencia
del enriado para saber el momento de .cacar el cáña-
mo de la balsa, detalle ftmdamental paru poder agra-
Inar bien y-, sobre todo, para obtener una buena cali-
dad de fibra. Por ello aconsejamos al consultantP que
para esta operación se asesore de culticadores dP cá.
ilamo de la vega haja del Segura, u ĉuv expPrto• en
ella. o de obreros ^specializados- a los quP no le^
oc+Irren, en ^eneral. eaas incidencia^.

Otrus sistemas distintos al 'enriacío para obtener
Ia 1'ibra se basan en procedimientos químicos, llastu
el momento antieconómicos. Para grandes produccio-
nes, el enriado puede hacerse en agua calientP a tPm-
peratura constante, con lo cual el tiempo está mejor
determinado ; pero para pequeñas extensiones de eul•
tivo, la in^talación tambiPn pnede resnltar antiPCOnó-
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miea, yur lo eual reiteranrus el cuuseju al cuusultan-
te de que se valga de una per^ona ex^^erta, con lo cuai
evitará las actuales dificulta^les con ^lue troliieza.

l zrtonio iYloscusu

3.31Ú [ngeniero aPrhnomo

Esquileo mecánico

Don Juau José Ulleros, 1'uerto l3éjar (5ala-

manca).

Su^^ ^^uztarlr^ru de Irurar y lzasttr ahora sierzzNrr^

hacía la eszluila u rrznrru. Este airu, por izaber-

me teni^lo ycze yucdar cun zuz e^^uipu de esyui-

leo mecr"uzicu rle aire a presiúzz. ^luist^ra apru-

uecharlo para rní v para mis recinos. L'ntre to-

dos juntam^os zz^+rz.. 8.0(10 ouejas.

Les agrarlecería me clieran señas rlr^ clónrle pu-

dría. encozurar ^>syuilarlures yue entr^ndierruz ^as-

tas nzáyuina.. ^^ara Irrrrrnrme de acuerrlo cun ellos

v ver si sería rc•unrinricu al^r^rvechrrr la máyuirtu.

F;s seneillísitu^^ r.^^^uilar el ^_.mudu lan.u• i•un la ui^í-
quina r.^^luilailura que posee, puilieu^lu Pn^•^^nr^^tr^lar

COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL
Capital Social: 100 millones de pesetas

Antonio Maura, l6 Madrid

COMPRA Y TRANSFORMACION

DE FINCAS RUSTICAS

Exploración agrícola, ganadera e índustrial

' / / ' / I / ♦ /

^ ♦ iii

Tranaformación y exploiación en arrandamienio y a pnrceria

de fincas ajenea. Ls so-

lución que no cres pro-

blemas técnicos, econó•

micos, ni :ociales, a los

propieiariw

esta uperaeióu a cualyuier f^a^tur un Nuco despejadu.
Si, no obslante, prefiere ^lue sea realizada por persu-
nas ya lrrácticas- puede dirigirse en demanda de cuan-
tos detalles cunsidere uportunos u don Antonio Súr ► -
clrez Belda. .lefe del Centro lle^iuzral Lancro de Ma-
drid, cuya oficina está en la calle de Alznirante, nzí-
rnero 28, de esta calrital.

Félix 'lale^,^cín llr^ra.c

5. 317 llel Cuerpo N^cionn^ Veterinario

Determinación del rendtmiento graso
' de la aceituna

Don Arturo Murtín. Cuadalupe (Ciíccr^^,).

.Vecesitrrndu saber tli^recciozus cle casas yue
r^en^lan rzparatus l^ara. ln ubtención dr^ re ►uli-
miento ^rrasu de la rmc^itunn, les ruegu rnr^ m•i.r^n-
ten a este respecto, izuli^•dn^lorn^^ la ^•asa ^lue
más ^arantía les ofre^ra.

F.s nece:ari^t una lrren,ita para ul ► tr.ucr la pasla tri-
tw•ada v uu alruratu extractur dr tilzo Soltxlet u dc tilru

Vlutztr,ru lrara a^^utarla cun nu ^li,ul^ente-^eneral-
mente el ^^ter ^^nlfiírico. ol^erandu con la., naturale.^
Nrecaucione^ que lu, vap^>res inflatnables de c^s1e acon-
:ejan adoptar--.

(:ualquier ca^a dedicada a la ^euta de tnaterial de
laboratorio ^^cnde e^to: aparatos de análisis, pndiÉ^n-
riole citar, entre otras, la de Jodra (Barquillo, ^^3).
C,iral y Laporta (,losé Antonio, S), P, A. C. I, S. A.
( Infanta=, ^14) y R. M. A. S. (Francisco Silvela, 9).
tu^la. de Madrid.

En cuanto ai tipo de prensa mamral para frri^l,a-
rar la muestra, ;e suelr emplear la de Salvatella (hiju
^le Marcelino)- constriictores de r^stoc y otros af^ara-
tu^ Nn Tortosa. CrPO que la misma casa en que ad-
^fuicra usted el extractor le podrá suministrar e,tu
^íltirna, re^comendándole se fije en las inaruccioncs.
lrara practicar la determinación- Rue acompaña a lo^
alraratos.

3.318

Petición de tractor

Jusr^ l/aría zl^^ .tiurua

Inaeniero aRr^ínumo

Don Elviro M. Gonzúlez, Hellín (Albacete).

l.es ruegu nre infnrrnen rlv lus tr<í ►nites a se-
,^ziir para .^ulicitar y cun.^el,^ziir u ►z Iractor a^ri-

cola de1 hliz:istcriu, pues terzru rzecesirlad rle ape-

lar a estu, ^la^lo ^i T11r haber nbten.idtr cosr^chrr

al^una y carecc^r r^zz ahsolritu de pien.,u.

Como, al lmrecer. los trar.tnres yue ad ju^licn

el Nlizzisteriu reszzlta ►z a/rr rnita^l de precio qu^^

los adyuirirlus por conrpra ^lirecta^ a las casas
COirCe'RrUf1I/r[a3, a trrl nhjeto me izrterasa cono-
cer:

1." Si^ la peticiór+ se- ^rzzerle hacer ezr cual yuier

nzomenEo. .ĉ izz es/rPrar rrzzrv ►tcin rle i:z^islr:nrirz.^ en

el ,ryli.nistcrirr.
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:L.° Si se puede inclicar en lu sulicitud ntarca

^^ potencia que se desea.

3.° A qué Departamento del íl7inisterio /aay

r^ne dirigir la solicitud, con la. documentación

rurres^►ondienie.
l.° lientF►o yue suele tctrdar en recibir /a

ud.jndicac,ión.

Finultnente, me agraclaría su cottsejo sobre di-
chas már^uinas, tcrtiendo en cuenta que ,preciso

poca potencia, rlado que habria. que labrar un.as
80 hectáreas.

I NSECTIC I DA AGR I COLA

Para solicitar tm tractor del Miniateriu de Agricul-
tura deben tenerse en cuenta las siĉuientes observa-

ciones, que contestan a los puntos qne somete a con-
^ulta :

1.8 La petición, hasta el momento presente, para
tener derecho a obtener un tractor ha tenido que efec-
tuarse con arre^lo a las condiciones aparecidas en las

convocatorias de los concursos príblicos publicadas en
el Boletín Oficial del Estarlo. Todavía sc^ encuentra en
vi!,or el líltimo concurso convocado en el Roletín Ofi-
cial de] 19 de septiembre de 1953, el cual puede^ con-
sultar a fin de conocer dichas condiciones.

2.° Eu las solicitudes oficiales hay que cotl.:i^nar
la marca v modelo de tractor que se desea.

3.° La solicitud, hasta ahora, era preceptivo pre-
^entarla en la lefatura Agronómica de la provincia.
previo informe de la Hermandad Local de Labradores
y Canaderos, según señala e] artículo 4.° de la citada
convocatoria.

4^.a 1^o es fácil hacer una presimción clel tiempo
clue ha de tardar en recibirse la adjudicación clel trac-
tor, pues ello depende en cada caso del múnero dP
peticionario: dentro de cada grupo del concurso- de1
número de tractores disponibles en un momento dado

por marcas y modelos, de la situación particular de
cada solicitud en comparación c•on la: restantes del
mistno rrupo, de la clase j- tinu del tractor :olicitado
por el peticionario, etc., etc.

No obstante lo señalado anteriormc^nte, le indica-
rnos asimismo que las anteriores circunstancia: es mu^^
posible que varíen en plazo mn^ breve (l^ y qi^e ya no
,e• convoquen nuevos conrurso ‚ con plazos de admi-
,ión de instancia^, etc., sino clrre. a causa del mavor
ritmu en las disponibilidades de tractore. de impor-
tación, no sea preciso atenerse a todas las formali-
clade^ ^ exi^encia.^ anteriores, v mediante un trámite
más sitnple de las :olicitnde^ poder presentarlas en
todo momento en el 1^ehartamento corresponrlient^•
del Ministerio, acompañada^ del informe curresiron-
diente de la .lefatura Agronómica Provincial. respecto

de la^ características de la finc•a e,n cue^tión. v con
ello tener derecho a la adjudicación de tractor, siem-
prP qne existan unidades de lir marrl ^ el modelo
;olicitado^, nuevo sistema que está pc•nclietrtP en 7a

actualidad de adopción por el Ministerio. a fin dr
acelerar todo lo posible las entreñas.

Respecto de tractor aconsejablP, puc^lr .olicitar

Ili Véase <^Ampliación dcl concurso hara adjudicación d.^
tractores», que publicamos en ]a ecetón de LeQis:ación de est<^
mímero.

LCK
MARCA REdISTRADA;^;

EL MEJOR
Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

en los siguientes tipos:

INVIERNO:

VERANO:

BANANAS:

ESPECIAL:

extermina los huevo y larvas que
invernan en los frutales,

contra todas las cochinillas del NA-
RANJO, OLIVO e HIGUERA.

conteniendo NICOTINA, el produc-
to más eficaz contra PULGONES.

con DDT, contra gusanos y orugaa
de frutales y plantas en tíerra.

ESPECIAL '^'
conteniendo LINDANE, producto de

• la máxima garant3a.

Pulv®rizondo con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
c'ón perfecta y el resultado óptimo

ECONOMICO
INOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA, S=. A.
CASA CENTRAI:

BARCELONA: Yfa Layetana, 23, pral.

SUCURSAIES:

MADRID^ Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
BIlBAO: Rodrfguez Arias, 33.
SEVILLA: Luis Montoto, 1a.
GIJON: Francisco de Paula Jovellanos, 5.
MAIAGA: Tomás Heredia, 24.
PALMA DE MALLORCA: Arco de la Merced, 37.
ZARAGOZA: Escuelas Pfas, 56.
TARRAGONA: Avda. Ramón Cajal, 9.
VIGO: Policarpo Sanz, 33.
LERIDA: Avda. José Antonio, 14.
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cualquier rnodelu xutericanc^,_ alernán, inglé^ u frazi-
cés de las marcas conoeidas, eon una potencia media

a la barra de unos 25 CV., debiendo significarle qu{^
el precio de los tractores qae adjudica e1 Ministerio
de Agricultura no e^ el de la rnitad de lo^ que coti-
zan las casas importadoras {rara los tractores que tie-

nen en venta libre procedentes de reserva de divisas,
sino a lo sumo dc una quinta parte menos que el de

estos tíltimos.
.Salvadnr Font I'oledo

3.319 Perito agrícola del Estadu

InstraJCCiones para combatir el "fideo"

P. B. de P.

^le di-jeron y+ue los riegos cun cal combutíarz
eficazme^nte el gusmto amarillo, que aqu.í lla-

mamos ^c f ideo», por su parecido con este pru-

ducto en formrr, color v tamaño. Hace grandes

daizos en la patata (donde deja unas galerías

diminutas yue desmerecen al tubércztlo), a-taca

a l,as plantas de pimie^nto, tomate y, en gene-
rnl. n todas las Izortí.colas. ^F,n qué rlnsis ^- for-

ma han de hacerse los rie^ns? Y para el Grvllo-

talpa ^hav algzín l,roducto eficn^^

Pur los detalle5 que indica- el inseclo rlue ataca a
^us cultivos parece ha de ser el llamado «gusano ^lt,
alambre», «oro vivo», «doradilla», etc., en otras co-
marcas, y qtte ahí conocen con el nombre de afideo».
Se trata de larvas de elatéridos, v, desde luego, no
tenemos nin;una experiencia acere,a de ]a eficacia
conse^niida me^di<uite la aplicación de rieros con cal.

El tínico método ho^- recomendable es la aplicación
de tm insecticida a base de lindano en proporción
de 700 a 750 gramos de lindano puro por hectárea,
lo qne supone una dosis de 50 a 60 kilos por hectárea
de un prenarado con el 1,2 nor 100 de riqueza, que
va se encuentra en el mercado. Dehe el producto en-

terrarse lireramentP para que acttíe con la dehida

ef•icacia.

Si no se hubieran de plantar patatas podía stzsti-
tuirse el pre{iarado de lindano por otro con 15 por 10(1
^le rique^a de isómeros del H. C. H., a la dosis de
4^ a 45 kilos por hectárea, aplicado en la mi^ma for-
ma, que resultaría más económico.

Reslzecto al Gryllotalpa, puede solicitar de la Sec-
cicín de Publicaciones del Ministerio de Agricultura
ima hoja divul^adora sohre la lucha contra esta pla^a.

3.32U

Miguel Benlloch
Ingeniero agrónomo

Estipulación de rentas en cebada

Uon Cristóbal TaFllfl, Málaga.

Ciertas tierras de mi propiedad las tengo da-
das en arrendamiento para el cult,ivo de la ce-
bada, estando estipulada la renta en determina-
da cantidrul de „rano por fmze^a de tierra. Sin
embnr,^o, dich.a remta t^en^o Izr^rribií^ndoln r'rt

metálic„ dcsde el añv 194'l. Uado yue se tratu

de un cereal en libertad de circulación y preci.o,
^ podría yercibir las rentas tal como cstá especi-

ficado, es decir, en especi.e? Por otra parte, ^et

correcto el precio de 1,60 pe.cetns el kilo, a yue

rienr^ liyuidírncluse la cuota de cereal quc: me
cnrresponde?

^^Vu nos fija en ,u consulta la fecha del contrato d^^
arrendamiento a que se refiere, aunque dc los t<^r-
minos de ]a misma deducimos que es anterior al ai^u
1952, puesto que dicP qne a partir de P.^c aiio ^ien^•
percibiendo la renta rn dinero.

En este su{tuesto, de que el cuutratu es de fccl^a
anterior a la Ley de 23 de julio de 1942, estan^lo
fijada la renta en cebada, tenía usted derecho a per-
cibir ^ el arrendatario obligación de pagar la renta
en la especie y cuantía concertada mientras el ce,rPfll
-en este caso la cebada-no estnviera intervenido v
esta intervención no impidiere al arrendatario sati^-
facer la renta, en su totalidad o en parte, en la espe-
cie pactada, paes así lo dis^ione el I)ccreto de 24 de
}ulio de 1947. ^

Posteriormente, la 1)rden cun jtuztu de• los Ministe-
rios de 9gricultura y Justicia de 12 de julio de 1951
dispuso qur- en los conirato. antcriores a la Lcy de
23 de julio de 1942, en los que la renta estuvie,ra pac-
tada en 1as especies que se indican, entre las que sc
r,uctientra la cebada, el arrendatario cumplía con la
obli!,ación de pagar 1as rentas va vencidas y no satis-
fechas y las que vencieran antes de 1.° de junio dc
1952, sati^faciendo al arrendador, en moneda dc cttr-
so legal, el valor rtue c,on arrel^lo a los preciox nnita-
rios netos fnese pagado por el Servicio ^Vacional del
"Prigo nara lo. cereale: de une se trata^e. Fste 17e-
creto está de acuerdo coz^ la intervención de la ce-
bada, acordada, {^ara la c•amhaiia 1951-1952, en el
artículo 10 del I^ecrctu d^N 27 de abril de 1951.

Claru está ctue cn todo caso es posible que por
cbnveniencia de amhu^ contratantes nuedan acordar
c{ue la renta, fijada en tma cantidad dc cehada, sc
satisfa^a en su equivalrnte ^linerario, nues, sicndo el
contrato anteríor a la Lev de ?3 de julio de 1942.
aitue ri^iendu la renta cunvcnida, ^in necesidad dr•
hacer l^^.t r^^dnccicín a tri_o. como es ohligación ^^zara
lo: rontrato^ ^^o^teriorc^ a la citada Lev.

E1 nrecio de la crhada en el año a^ríc^rla l^i1-195'?

se fij6 en el citadcr l^e,areto de 27 de ahril de ]9^i1^
en 160 ue^ctas el c1ni^ltal mr^trico, .i hien nor Decreto
^le 2^ dr• julío de 1951 volvicí a quidar en rc^:,rimen
dr• libertad de comercio, precio v citrulación la ce-
hada de la campaña 1951-1952.

En e1 azio a.nrícola 1952-1953, el ^^recio de lu cehada
•c fiió cn 16S ^^eseta^ el qnintal mt^trico por Decreto
de 14 de jnnio de 1952, en el qne se disnone la liber-
lad de la cebada, de la que nodrán disponer lo: a^rri-
r•ultores para su consnmo y{rara venclerlo r•n el mcr-

cado nacional.
Para el año agrícola 1953-195^1^ se setialó para lu

cebada el precio de 220 pe.seta^ el quintal métrico

por el Decreto de 13 de mayo dc ]953, rftte dispone
tamhiPn la lihertad dP ^lislio^icicítt rle la cehada,
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)♦: n resumen, en contratos auteriores a la Ley dc

'?3 de julio de 1942, en lo sque la renta esté fijada
en una cantidad de cereales distintos del irióo, la
renta ha de paéarse en la cantidad y e^pecie pactada

mientras no esté intervenida.
En el año en tlue la especie pactada esté intervP-

nida, el arrendatario tendrá que paoar en especie la
parte que pueda de la renta, teniendo en cuent^ la
intervención, y el resto o la totalidad, si no puedP
entre^ar nada en P,SpP.cie, lo satisfará en su equiva-
lente dinerario, teniendo Pn cnenta el precio asi^nad^

al cereal de que ce trate.

Jaa^ier ^1lartín .Artajo

3.3 I Abo^aao

Plantación de olivos

A.ti.deC.

4)uiero planta^r un.us olivos en ten•enos r/u,-
actualntente r^.^ ntonte bajo, y le a^radec•ería rn,^

rli jese:
1.° Epoca nrris adecuada para hacerlo.

2.° Tamairo que deben tener los ho^•us.

3.° Sistema de plm ► tación, a su juicio, mús
ndecuado parn et^itar c:n lo pnsible qu^ Ins c•n-

dnles no se pie>rdan.

l.° Cuiclaclo.e qui^ rnr^uiere ►uur rez hecha. la
pla.ntación .

1.° La ^^poca tná. ad^•cuada para I ► acer la plania-
r•ión rli^ „li^u.^ e^ a fittale, clr^ fPbrero o primPro^ r>r
►uarzo.

?." 1^;1 tamaño que debcn tener los hoyos en cuan-
tu a su profundidad depende ^le la naturaleza ^lPl
terreno : si el subsuelo es muy apreta^lo o roco^o no
debe ser superior a 70-80 centímetros, ^ en Pste caso-
debe ampliar^e la anchura hasta 1,25 metrus rn cua-
dro. El hoyo se rellenará con tierra de la ^uperficic,
sea del mismo hoyo o de otras partes del terreno.
dejando sin eahar toda la tierra del hoyo de la pro-
fundidad dPl mi^mo, c)uP pasa dP los 20-25 cPntíme-
tros.

3.° Como no indica el interr^,adu yué casta o va-
riedad de olivo trata de plantar, suponemos que será
el Cornicnbra, cultivado en esa provincia. En este

cuso convendría hacer uu ^ i^ ero previamente co q es-
tacas sanas, sin tuberculosis, obtenidas de olivares
jóvenes y en terreno fértil y abonado con mantillo
y que se pueda re^ur. Las estacas, de `10-30 ceutíme-
tros, se pondrán hori•r.ontales, en zanja, de unos 15-20
centímetros de hon^l: ►^, cubrienño con tierra fina v
apretando ésta contra la estaca: procurándola hume-
dad se lo;rar^í la brotación ^- enraizado de las esta-
cas, las que en ntímPro dP dos pueden llevarse a los
hoyos, separados en c^stos unos ;i0 centímetros: una
vez rellenado el hoyo basta la ►nitad de su profnn^li-
dad se tapa la planta con imo^ l5 centímetro^ de, tie.
rra. De esta manera quedará un hueco o cubeta sin
rellenar, que permitirá efectuar el rieoo de una ma-
nera eficaz y protericndo ^lel sol y dP los animale;
con unos zarzos la planta en los atio^ sucesivos se
rellenará el hoyo, dúndoles durante los dos o tres pri-
►neros a ►ios los rie^us en el verano y las escar^la, al
suelo próximo a la planta, para de esta manPra c^n•
^ervar la humedad. 1)es,1P Pl sP,^un(lo año Pn ade-
lante se le agrerará un cuarto de kilo, a lo swuo, de
sulfato amónico, si el terreno fuera compacto v^^a-
lizo, o nitrato de cal, si es más suelto y arenoso. I)u-
rante los cuatro o^•iuco pritneros aitos no convien^^
aclarar de ramajP lo^ plantones obtenidos.

3.312

Iuan aliguel Ortega Nieto

Inqeníero aqri,n^m^

Traslado de molino con cambio
de fuerza

Un sugcriptor nortetio.

Ter►go um m^lino, con permiso del tiervicio
:1'acional chl Trigo, situado junto al río, que
está a i.^ual distancia de T. yue de F., pueblos
de la misma parroquia. El yue h di.í de altn
residía en F•.; pern yo resido en T., dorulc> no
hay ningcín molino autorizado, pues los yue ha_v
no tienen autorizacidn del S. 1V. T. ni pagan
contribución. El molino está movido por agua,
pero muy escasa durante más de sei.c nr^ses del
año, poryue el río sólo lleva unos tres kilóme-
tros de curso y sus márgenes están rodeadas de
prados. Ueseo trasladarlo a T., por dnnde pasa

P R E N S A S
para vino y aceite
PIDA USTED CATALOGO GRATIS

MARRODAN
Y REZOLA, s.^.
Aparlado Z LOGRO RO
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abzrrulattte er+ergi,a eléct-rica y siti.o céntrico para
los clietttes, mientras rluc^ r/onde r^slrí escnsr rr r^l
agaa, es inaccesible 1^ara las cabal/c^rí.rr,, y está
ert despoblado. ^Tezndr^^ nb.cthculos parr^ ello^

El traslado de un molino de una localidad a otru
tiene que ser solicitado ante la Jefatura Agrouómica.
Como, además, en el caso consultado se pretende sus-
tiuir la energía hidráulica por energía Pléctrica, en
realidad supone también una ampliación.

De ambas prctensiones (traslado y ampliación) Ir
iustruirán en la Jefatura Agronómica .obrP los i^n-
presos que debe llenar, exponiendo su^ pretensiones.

Será muy probable que, ^uponien^lo un aumento
de capacidad molturadora, a la .^a^titur•iúu pur elec-
tricidad de la energía liidráulica no se accerla pur el
5ervicio Nacional del Trigo, caso de referirse a^noli-
nos molturadores dF grano, cosa que no se esl^ecifica
en la consulta. DF todas 4uertes, para aclarar y pun-
tualizar los extremos consultados es prer•isu tramitar
)a peti^ión l^or con^lucto rle la .1PFatura A^roncími^a.

3 . 323 Kr^rlrrr•r•itín

Cursillos de capacitación
Don l.orenzo R{tmila, F.scóbadoc de ;^bajo

(Rur^;osj.

Ert lns rliversns ntimeros rlr^ ln lle,^ísra h<^ ri,ti-
^ tu attunr•iurlr,s. ^^a con retrasu, Cur..illr^., rle capa-

citación a^rop<^cuaria, Esctr^ela.c linrn capata<•n.^
rc;•rícolas ^- ^rrutnrlcrns, Fscuelas de Yeritrrs a^,rrí-
colas, í.dem dr^ F;n.er>ntnttza /'rnfr>.ci^nnl n^rn^x^-
cuaria, Cursillos rlr< tractori.ctns, etc., ^ rlesenría
tener la .cufICLP.ILiP i^lea rlr• lo yue sr,rr ^" rlrínde
futtcio ►tan. ^Cónto enterrrrme t^c su cr^lr^lrración.

. y córrto solicitnr• su í.tt^reso, .ci nu ILI1F" l)CC(LS u
otras stcbocnr•írrtre, estrecitrles pnr p^rr ► r^ rln.l F•s-
ttulo u ntrrrs (lrgntri.emrrs nfi.cialPS?

Dan actnalnir'utr^ en^e^ianzer^ r1P Capatact•s la^ si-
guientes Facuela^, torla^ F^II^u P.n colab^ración con Pl
^7inisterio rle Agricullura ^ liara la^ r^^^^e•r•ialirlailf•^

rlne se indican :
Granja Fscuela ^lel Frr^utr' r1P ,IrnN^utnrle^, t luinlo

de Ebrn (7,aragoza), (;apataces mecánir•o-a^rírv^la.^.
Granja l'^^ctiela rlr^ la Il. 5in^lir^al rlr• (;r^lonirar^icín,

Talavera de la Rr'inu (^I•r^IP^l^^l. ^^apatar^r^^ a^rír^olris.
Granja Facirr•Ia I'r^r^inr•ial rlr^ 1^;rir^ullur:^- I.a 1:^^-

ruña, Capatar^r^ arrír•ula,.
Granja Fscur•la I'rrwincial ^IP A^ri^•ultura. -11har•e-

te, Capataces ahrírola^.
Granja F^cuela rlr• Ia 1), Sin^lir^z^l rlr^ (:olr^nizar•iiín,

Heras (5antan^ler), Ca^^atar•r^^^ agrícolas y (:apatace^
r1F• industria, lácteas.

Excelentísima Diputación de Ma^lrid, Colegio de

San Fenan^o. ValrlPlata^ (Mar3rirl^. ('apatacPC fore^.

tales.
Graqja Fscaela 1'rovincial rle Agricultura, Sevilla.

Capataces a^rícola^ }' Capataces mecónico-agrícola5.
C',ranja Fscuela « Jo^r^ Antonion, Valladolirl. f ^^^a-

taces a^rícola^ c C:aliatacf^s tn^r^^ínico-a^rír•ola^.
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En breve plazo funcionarán nuevas Escuelas, entre
las que se encuetttra la establecida en Aranda de
Duero (Burgos), en colaboración con ]a Confedera-
ción HidrográFica del Duero.

Los cursillos de capacitación agropecuaria son or-
ganizados en colaboración con las .lefaturas Provin-
ciales del Departantento, con la Jtmta Nacional dr
Hermandades, con la Hermandad de la Ciudad y el
Campo de la Sección Femenina y con el Frente dP
.Tuventudes, y a estas Entidades debe consultar las
fechas de realización de cada cursillo en esa provin-

cia. Son muy variadas las materias que en ellos se

tratan.
Para los de tractoristas, la consulta debe formu-

larla a la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos
en Madrid o a la Jefatura Agronómica de Valladolid.

Adalberto Picasso
3.324 inganiero aqr^nomo

Posibilidad de plantar chirimoyos

Don Paulino Sendín, Coria (Cáceres).

Desearía saber si el terreno de Extremadura,
con^retantente el término municipal de Coria

(Cúceres ) , sito en la Extremadura alta, sería
aproptiado para la siembra de ch.ixintoyos, v.ci

así lo fuese, tienLpo de siembra, ^• cun los dato.^

cfue seguramente posee la Revista podría ade-
lantarme un pronóstir.o del resultado clc e.c^ frn-

to en este terreno.

f ara contestar al consultante y poder dictaminar
precisábamos tener datos meteorológicos del lugar
donde se piensa tener el cultivo.

No obstante, consideramos que será mtty difícil
su explotación y los resultados negativos en esa pru-
vincia, dados su clima y altitud.

El chirimoyo es exigente en temperatura, y en la
«Costa del Soln mediterránea, en masa y a todo vien-
tu lo bay en la parte sur de la provincia de Granada
(AlmutSécar y pueblecitu^ próximos), por formar el
terrenos vegas resguardada^ por md^.^ lo^ lados mP-
nos por el sur, donde está el mar.

El resto de la zona subtrupical nu retíne condicio-
nes tan óptimas, y los ejemplares que hay están en
espaldera: y en sitios defendidus dP lus aires frío.^

del norte.
Si desea cerciorarse de una manera rápida de la

imposibilidad del cultivo puede adquirir de algtúr
riverista nn mímero reducido de arbolitos y colocar-
los en la parcela ctue le interesa, realizando así nn
peqneño ensayo.

Como la posibilidad es muy remota, en nuestro
eoncepto, del cultivo del chirimuyo en esa localidad,
si deseara después los detalles precisos para su cul-
tivo le podríamos dar los datos que le interesen. Las
siembraa rle semillero se hacen en el mes de marzo.

3 . 32í^

Antoni,o clP la Huerla
In^enirro a^rónom.^

Documentación para guarda
particular

Don Francisco Javier Giménez,Gata (Críceres)

I es ruego me irtformen sobre las coru^iciones

y dvctrmenta.ción necesarias pnra hacerse guarda

particular.

Es preciso diri ;ir nna instancia al Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento respectivo, en la que se ma-
nifieste que el consultante es duetio de la finca, que
describirá, y que, de acuerdo con lo que establece el

Re;lamento de 8 de novientbre de 1849, reformado
por el de la Guardia Civil de 2 de agosto de 1852, se
interesa el nombramiento de guarda jurado de la fin-

ca a favor de quien sea, mayur de edad, a cuyo efec-
tu se acomparia certificación del acta de nacimiento
y de la Direccicín General de Prisiones, Registro Cen-
tral de Penadus y Rebelde.s, así como el informe favu-
rable de la (:uardia Civil.

:Vlcau.ricio Garcí.a Lsi+lm

3.326 ' AboRado

Daños atribuídos a
las abejas

A. E. L., Madrid. .

Se desea sabc:r si ^^l propi-etario cle tnut uiña

comprnda hace a^rus, consta ►ulo va en la escri-

tura este c^ultivo, puede oporurse al ^^.,nableci-

mie ►tto en terrenos ajenos, relativamente próxi-
mos de stt propiedacl, cle una colntena qtre dtiña

totalntente a su.c vides.

Las prohibiciones de estahlecimientu de colmena.^
se refieren a distancias de carreteras y pasos ptíblicos
u de otros colmenares establecidus con anterioridad ;
pero no itur los daños que éstas puedan causar a los
frutos v cosechas, por la raz^n ^lP quP Pstos daños no

^e dan.

Está comprobado qrte el aparato bucal de las abe-
jas no puede rasgar la piel de lus granoa de uva, que

será, segtín creemos, el daño a que se refiere el se-
tior consultante, y si aparecen por sn viñedo es por-
que los pájaros y las avispan hayan podido realizar
el datio que se atribu_ye a e]las. Las abejas, a lo sumo,

van a libar en los granos previamente averiados; pero
nunca fuerzan eljngo azucarado para qne salga, por-

que no le3 es factible hacerlo.

\o podrá, pues, alegar esa razón en un liti^io para
proceder contra P1 instalador dP la colmena.

Vea el modo de combatir esos utros enemigos, que
son los que en realidad le originan el destrozo inicial.
v verá cómn, attnqttP 1&^ abejas permanPZCan, no lu

nota .

3.327

Daniel Nagorc^
tngeniero a^r^uomo
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Ag r icultores - Tran s porti sta s
Con nuestros remolques eolucionarán ustedes todas sus faenas con el mínimo esfuerzo; nuestro3 remolques están eometidoe

a grandes pruebas, rebasando un 30 Dor 100 de su carga normal en los peores terrenos.

Conetruímos de una a diez tone:adas de carga, con características a los díseños, varlando la fuerza Y gomas, según tonelaje.

SI CUALQUIF:R9 DE USTEDES NOS PIDIESE UN RE:1'IOLQL`E, CUALQUIER TIYO QUE SEA, Y DESPUES DE LLF.GAK A FIJ

DESTINO NO LE GUSTASE, LES CONCEDEMOS EL DERECHO DE DEVOLVEKLO. SIN HA131:KL0 USADO, SII:NDO I'OII ('IJF.N'1':^

DEL CLIF.NTE LOS POKTES DE IDA Y VUELTA.-L^EBRERO.

En el contrato se hace constar quínee meses de garantía.

MODELO L. P. 3

Características :

Carga máxima: 4.000 kilos.
Neumáticos. 7-50-16-8 PLY.
Plataforma: 3,60 metros de largo

por 1,90 ancho y 0,58 de a=tura la-
terales.

Altura del suelo a la plataforma:
0,90 metros.

PRECIO: 27.000 PESETAS.

MODELO L, P. 3

Característícas:

Carga máxima: 5.000 k11os.
Neumáticos: 7-00-20 132 x 6). Alta

presíón : 10 lonas.
Plataforma: Cuatro metros de lar-

go, dos de ancho y 0,68 de a]tura
laterales.

Altura del sue:o a la plataforma:
1,06 metros.

PREOIO: 33.000 PESETAS.

VIODELO L. H. a-1.^

Características:

Carga máxima: 3.000 kgs.
Neumáticos, 7-00-20 (32 >. 61,

lo lonas.
Plataforma: 3 metros de ]ar-

go, 1,90 de ancho ,v 0,50 de
alto de laterales.

Altura del suelo: 0,99 me-
tros.

Monta^do sobre ballestas en
su e,1e.
PRECIO CON FRENO: PE

SETAS 18.250.
PRECIO SIN FREPI^.^: PF-

SETAB 17.250.

LEBRERO HERMANOS - Calle 2 de Agosto, 9 y 11 - MILAGRO ( Navarra)



B I 13 L I O G R A F I^

PATAC ^Lu1S), CAUAHIA ( Pedro)

y DEL CAMPO (Enrique).-
Tratado de Olivicultura.-Un

volumen de 645 páginas.-
Publicaciones d e l Sindicato
Nacional dPl Olivo. - Ma-

drid, 19i4.

E r a urgente disponer e n

nuestro país de un tratado de
Olivicultura, ya que, como es
bien sabido, la producción del
olivo español supone el 40 por

100 del total del mundo, el aceite de oliva es nuestra
primera grasa a}imenticia y tanto éste como la acei-
tuna sOIl un factor importantísimo en nuestro comer-
cio exterior.

Los Ingenieros agrónomos don PEDRO CADAxIA, dou
LUIS PATAC V ^lon FNRIQLrE DEL CAMPO l ►an llenado

este vacío, que se notaba en la bibliografía nacional,
con el interesante y completísimo trabajo que comen-

tamos.
Comienza con un capítulo histórico sobre el olivo,

para estudiar después las superficies, prodt:cciones,
rendimientos v comercio, tanto en Espat3a como en
el resto del mundo. Sea idarnente se estudia la sis-
temática de! olivo, se;tín }a^ diversas clasificacio-
neti adoptadas; los caractere; botánicos del olivo cul-
tivado ; ecología de esta especie y las principales va-
riedades, con la descripción detalladísima de todas
ellas y su distribución en la^ provincias olivareras es-

paliolas. A`continuación ^e habla de las variedades
de olivos en el recto del mundo.

La mnltiplicación del olivo es objeto de varios ca-
}^ítulo, del libro, estudiando con todo detalle la re-
produccicín sexual y asexual por estaca, zueca, acodo
f: injerto, detallando para éste cada una de las clases
que más se utilizan. Después se analizan los viveros,
para estudiar posteriormente la plantación de oliva-
re^, coste de instalación y cultivo asociado. Tras un
c•apítulo dedicado a estudiar la esterilidad y la ferti-
lidad de los olivos, se revisan los trabajos culturales,
métodos de cultivo, riego, abonado y mecanización.

La poda se estudia primero en sus características

genera}es, dando normas para hacerla de modo racio-
nal, y tras definir los diferentes tipos de la misma
(formación, fructificación v restauración), se indica
la forma de realizarla en cada una de las provincias
españolaa v en algtmas de otros países europeos. Esta
intere,antísima parte del libro se termina con un ca-
pítulo dedicado a la recolección, conservación y aná-

li^is de los olivos destiuados a la almazara.
Otra narte de este trabajo se dedica a estudiar con

todo detenimiento las enfermedades, narásitos v ac-

cidentes del olivo. Después se calcula el coste de pro-
ducción de la aceituna de molino y de verdeo, así
como del aceite de oliva.

Tras unas consideraciones del olivo, bajo el punto
de vista social, se estudian sus aprovechamientos prin-
cipales y secundarios, terminando el libro con una co-
piosísima lista bibliográfica y un apéndice dedicado
a la clásica colección de variedades de olivo de COL-

MF.IRO.

La cuidadosa edición del libro contribuye, por ^u
parte, a realzar su gran valor teórico y práctico.

A n a l es del [nstituto Naci.onal
de lnvestigaciones Agronómi-
cas.-Volumen II, número 4,
y volumen III, número 1.-
Madrid, 1953 y 1954.

En el volumen II se publica
una Memoria-resumen de lo, tra-
bajos efectuados en la Estación
de Riegos de Córdoba durante el
período 1950-52 por el Ingenie-
ro agrónomo MOLINA ABELA.

Después de describir la estación instalada en dicho
Centro y las experiencias efectuadas sobre cáñamo,
patata, remolacha, maíz, trébol de Alejandría y ta-
baco, deduce el autor que, si bien todavía se han
obtenido resultados poco significativos, hay que te-
ner en cuenta la diversidad de factores que influyen
e^i la producción distintos del agua de riego, qus
pueden enmascarar los efectos de las distintas dosis
de ésta. Pcr otra parte, tras los primeros tanteos
comparando ^ólo vo}tímenes, están ya en marcha una
serie de experiencias destinadas a comparar turnos,
fijando previamente las fechas de riego de las parce-
las de cada tratamiento con volumen igual para to-
das ellas.

F.n el volumen III de dicho Anales, GARCÍA DE DIE-
r.o pub}ica las experiencias tíltimamente realizadas en
el laboratorio de ensayos de bombas y grupos moto-
bombas de la Estación de Mecánica Agrícola, descri-
hiendo con todo detalle todas las instalaciones de que
consta dicho laboratorio, así como los ensayos de
hombas centrífugas v de ariete hidráulico.

RÁFOLS expone las experiencias ecológicas realiza-

das sobre el T. Kok-Sagh^z, consecuencias del estu-

rlio, en condiciones controladas de ĉlima, de las in-

fluencias de la luz y de la temperatura sobre la for-
Inación de materia seca y biosíntesis del caucho, de-
dnciéndose que dicha especie requiere un clima rela-
tivamente frío, con temperatura baja durante el ve-
rano, con IlOCheS frescas, fuerte luminosidad v máxi-
ma dtn•ación de luz durante el día.
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AGRICULTUHA

MELA Y MF.LA (Pedro).-Eclafo-
logía.-Un volumen de 450 pá-
ginas, con numerosos gráficos
y planas a color. - Editorial
Dossat.-Madrid, 1954.

E s t e trabajo del Ingeniero

agrónomo don PEDRO MELA está
prácticamente enfocado a la di-
fusión y aplicación inmediata a
la agronomía de la ciencia eda-

fológica.
Se afrontan en este libro lo^

estudios de la composición del suelo vegetal, de la
roca, de la composición mecánica de los snelos, de
los efectos de edaf.ezación, de ]os complejos inorgáni-
cos, de la materia orgánica, intercambio iónico, reac•-
ción, variaciones térmicas y fase líquida, para pasar
después al importante estudio de la dinámica del
agua en el suelo y en los vegetales. Despué.s se ana-
lizan los compuestos nitrogenados, fosfóricos, potási-
cos y magnésicos de los oligoelementos y su clasifi-
cación. En otros capítiilos se estudian todas las cues-
tiones y determinaciones del pH, para seguir con el
estudio de la conservación de la humedad y la utili-
zación agrícola de todo este conjunto de conocimien-
tos, con vistas a ohtener tm mayor rendimiento eco-
nómico del campo.

Fundamentalmente, las partes dedicadas a estrue-
turas del suelo, intercambio iónico, constantes de ener-
gía, suelos alcalinos, polilectrolitos v herbicidas es-
tán tratados muy ampliamente, completando e^ta in-
teresante aportación una lista bibliográfica, que com-
prende los principales trabajos que rec•ientemenie se
han publicad^ sobrP la materia.

OTRAS PUBLICACION }^'.S

DF.II3NER (1,.) y l3F.RNARD (P.).--P.stu(lio tle la valora-
cióit del ion sulfeí.rico en los vinos después de la.
valoración ^lel a^thídrirlo sulfuroso. - Industrie•
Agrieoles et Alimentaire.s.--1054,-^Vfimero 1.

El autor, en un documentado artículo. ^^Ielve a
tratar sobre la importante cuestión dP la valoración
del ión sulftírico en los vinos.

Comienza con una exposición de la^ condic•,ionr ^
precisas y las dificultades que hay que vencer para
realizar una perfecta precipitación el^ forma de =til-
fato de bario.

Continúa con qn e,tudio comparativo de la^ dife-
rentes técnicas de precipitación de dicha sal ^• ^u
aplicación en lícpiidos sintéticos y a los vinos.

De todo ello deduce un método operatorio para la
determinación del ión sulfúrico, partiendo del resi-
duo de la destilación de los vinos despué.s de la sepa-
ración del anhídrido sulfuroso, operación que fué
objeto de otro interesante artículo del autor (1).

Con este método considera el autor que se ha Ile-

(1) <cInd. Agr. Alim.», 1953, núms. 1 y 3.

gado a una mejora en la determinación perseguida ;
pero reconoce que atín es necesario continuar los es-
tudios orientados en este sentido, los que siguen en
marcha y promete exponer en futuros artículos.--E. F.

Problemi clell'a^ricnltura meridionale (Problentas de

la agricultu.ra meridinnal).-Cassa per il 1VIezziñior-

no. Studi e testi. Vol, lI. 926 páginas, numerosas
fotografías, gráficos y euadros, 18 por Z4 centíme-
tros-Editorial Istituto Fditoriale del Mezzogiorno.
iVápole^, 1954. .

De la coleccicín de estudios y textos que publica el
importantísimo organismo autcínomo «Caja del Mr.-
diodían, acaba de aparecer el vohimen que citamos,
que constituye el estudio más implio y proftmdo so-
bre los múltiples problemas de la agricultura tneri-
dional italiana. No se trata de un mal de los últimos
siglos ; la profundidad del atraso del Mediodía ita-
ltano se remonta a los tiempos de la magna Grecia,
cuando esta región era colonia pro^resiva helénicu.
l^n examen objetivo del problema meridional, desde
los períodos helénico y romano, pasando por la va-
riadas dominaciones (bizantina, árabe, normanda, es-
pañola, francesa, anexicín al Piamonte), hasta los tiem-
pos más modernos, tado indica que faltó una política
económiea que at'rontase el problema en su conjunto
y con los medios suficientes. Las leyes sobre la indus-
trialización del Mediodía, sobre ocupación integral,
crédito a la. pequetias y medias industrias, mejora
de la montaña y. sobre todb, la cltie creó la «Caja para
e^ Mediodían. como organismu máximo propulsor,

dotado con L(N)(l.Ofldl millones de liras durantc los

ailos 1950-60, constituyen medios potentísímos para
modificar las «deprimidas» zonas insulares y del sur
de ltalia. .Para complPtar la ingente labor rural, la
actividad de la «Caja» se amplió a obras de ferrocarri_
les, carreteras, abastecimientos de aguas, bonifica ,y
zonas de montaña, doiándola de otros 280.000 millo-
nes de liras, en lo^ que la ayuda E. R. I'. contribuyó
^•on 136.500 millone.. de liras en el hienio 1950-52 y
^•on otras cuotas.

El excelente volumen, después de un prefacio del
actual Ministro de Agricultura, profesor Mrmcl, reúne

una ^erie de estudio de los destacadísimos agrónomo.;
^ economistas CIASCA, MAZZOCCHI ALEMANNI, MOLINA•
RI, ROti^I DORIA, I3ANDINI, ,JANDOi,K, DE SIMONE, TRI-

FONE, RICCHIONI, RONCALI, I)E LORENZO, ALINARI, AL-

1•ANI, (,ANCELLARA, GRINOVERO, SANTINI, MANCINI, BAR-

BIERI, .^]VGELlNI, FOTTICCHIA, 1^INALDI, SIBILIA, KON-

CH1, LA liOTONDA, DELL'ANGELO, DI ROCCO, CHINI,

SAf.f.Hi, (^UATTROCCHI y AGOTINI.

El volumen contiene : I. .Parte general ; II. F%tu-
dio agronómico ; III. Metodología experimental agrí-
cola en sus variados aspectos, y IVV. Parte forestal.

Es, pues, un volumen que, por los probletnas agro-
económicos que aborda v por la manera como son
tratados estos argumentos, tan esneciales de las zonas
áridas del Mediodía e islas de ltalia, mcrece ser con-
sultado por los especialistas de otros países del Medi-
terráneo.--E. M. F.
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