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España ... .......................... Afio. 150 ptae.

Susoripción ( Portugal y América Latina. Año, 180 ptas.

r Restantea pafaes ... ............ Afio, 200 ptas.

Editoria l

EI comercio exterior de las Frutas
y productos hortícolos

Cuanto se relaciona con la producción y comer-
cio de frutas y hortalizas tiene para nuestro país
u^za enorme importancia económica, fundamen-
talmente, como es lógico, para las regiones produc-
toras.

En este sentido, interesa seguir de cerca la ac-
tuación de la Comisión Económica para Europa
(C. E. E.) ,que, en sus diversos grupos d^ trabajo,
viene considerando, en estos últimos años, las ba-
ses en que se debe fundamentar la normalización
de los productos perecederos.

La Agencia Europea de Productividad, con la co-
laboración de los expertos más capacitados para
cada uno de los productos, ha estudiado las nor-
mas concernientes a la comercialización de las pe-
ras, manzanas, melocotones, albaricoques, agrios
en general, ciruelas y fresas, entre diversas frutas,
así como la de los tomates, cebollas, lechugas, pa-
tatas tempranas o de primor, entre otros produc-
tos perecederos, con el deseo de que las normas
citadas puedan entrar en vigor a principios del
próximo año.

También se inicia el estudio de zzormas semejan-
tes para otros productos que, como las almendras
y las avellanas, tanto interesan a la economía es-
pañola.

AGRTCULTURA se ha ocupado recientemente de la
necesidad de orientar nuestra producción jrutal y
hortícola, la cual no solamente alcanza ya un vo-
lumen considerable en el comercio internacional,
sino que tiene posibilidades crecientes, si sabemos
tipijicar, en lo que se refiere a frutales, las nuevas
plantaciones, limitando y escogiendo las varieda-
des que posean un mayor porv^nir comercial.

Si la época de relativa paz actualmente existen-
te se prolonga, y el nivel de vida sigue elevándose
en todo el mundo, nuestras perspectivas serán ca-
da día mayores, pues en algunos productos, como

, España ................... ................... 15 ptas.

Núnlefos Portugaí y América Latina ......... 18 ptas.

^ Restantes pafaes . ........................ 20 ptas.

el tomate, por ejemplo, somos prácticamente los
únicos que exportamos el tomate de invierno. La
calidad de nuestras frutas de hiceso y pepita de
Lérida y Aragón puede aspirar a la total con-
quista de nuevos mercados, hoy apenas iniciada,
que ofrecen un buen porvenir a las ciruelas y a
las fresas, por ejemplo.

El melocotón, cuyo mercado internacional hoy
satura Italia con casi novecientas mil toneladas de
exportación, puede también constituir otra de las
frutas comerciales en el porvenir. Los agrios, las
cebollas y las patatas de primor tienen ya abiertos
sus mercados típicos, pero también susceptibles de
ampliación.

Todo este comercio ha de basarse en unos prin-
cipios que cada vez exigen con mayor jirmeza los
mercados consumidores, es decir, una política de
calidad, que presente jrutos selectos uniformes y
pertenecientes a un reducido número de varie-
dades.

Dentro de las normas que hoy sozz objeto de es-
tudio, no habrá que olvidar que la comercializa-
ción debe abarcar una gama de clases que puedan
ofrecerse al mercado, de tal modo, que las jrutas
u hortalizas que se exporten co^zsigan llegar al
mayor número de consumidores, sin olvidar, natu-
ralmente, que los precios han de jugar en junción
de las calidades, pero con la mira puesta en que,
dentro de unas condiciones mínimas de calidad,
las normas que se estudien y se adopten para el
comercio europea no deben ser restrictivas ni im-
pedir el acceso al consumo de las frutas y horta-
lizas a grandes masas de población cozz recursos
limitados.

Nos consta que los Ministerios de Agricultura y
Comercio, y el Sindicato Nacional de Frutos y Pro-
ductos Hortícolas, se ocu^pan actualmente de esta
importante cuestión, en la que nuestro país debe
interesarse en la medida que alcanzan el volumen
y la calidad de nuestras exportaciones de produc-
tos agrícolas.
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las semillas selectas en la economía nacional
^^oz ^oaé ^ui^ ^atil.re^^a

Ingeniero" agrónomo

Desde hace varios años se cultivan en todos los

países ade^lantados semillas selecta^ en lugar de las

semillas locales, por ser las primeras más productivas.

Para obtener semillas selectas hay que realiz^ar una

serie de trabajos de inve^tigación agronómica con per_

sonal técnico bicn seleccionado, y actualmente existen

en mucboa países centros de alta investigación agro-

námica destinados a estos iines.

No es posible en este trabajo reaumir todo lo be-

c1^o^ para la obtención de se^millas sele^cta^^s en el Ex-

tranjero, y vamos a limitarnos a indicar lo consegui-

do en algunos paísea a fin de deducir posibles conse-

cuencias para España.

ALE ^tAN3A

La selecció^n de la, plantas y la obtención de semi-

llas selectas se ha realizado desde el princi.pio por

personas particulares, y sólo despu^s ha seguido el

Estado estos trabajos, l^ero siempre domina el lra-

bajo de las personas particulare^.

Si comparamos la= cose. has meúi:r de l05 añus 11378-

1882, 190^-13 y 1951-53 se obticnen los siguientes re-

saltados en cluintales por hectárea

A ŭ o e Cen[tlno

(5) :

Cebada Avena Patatae

18Z8-82 ...... 9,9 13,0 13,3 11,6 76

14^0^-13 ... . . . 17,2 ?0,6 ^0,1 19,8 13l

1^51-53 -. -_ ___ 23,4 28,0 25,4 24,3 211.

Como vemas, en las distintas especies de cere^ales

se ha obtenido, en estos setenta y dos aiios a qile se

relierc^ el cuadro, un aumento del 100 por 100 de la

cosecba ; e., decir, más del 1 por 100 anual de au-

mento. En la^ patatas, el incremento es casi del

300 por 100, o sea cerca del 3 por 100 anual.

Obteociów d^e varieda^des resistenth^s al frío. Laa varie+dades nb re^sistentee han s^ido desárufdas Dor las tieala,dats.

314



A^:R I CU LTU HA

l.a, obtcnei^n de ^^aztede^des rests4entes a,1 frfo ha permltldo extender hacia e1 Nort^ el cultívo del trigo. Un buen eam^a
de trleo an 1•'ialandia.

Eu 1926 ^aloraba Kiihle, Yresidente de la 5ociedad

Alemana de Genética, que el aumento de producción

de cereales de 1889-90 a 1905-10 era de 6,9 millones

de toneladas y de 1`2,4 millones de toneladas de pa-

tatas, y suponía que de este aumento, el 30 por 100

era debido al empleo de semillas seleccionadas, con

lo que la utilidad de éstas suponía al pueblo alemán

^ln incremento anual de 600 millones de marcos.

Actualmente, la cifra de Kiihle está sobrepasada

y ae calcula por el profesor Boekholt (4) que ea unos

1.000 millone3 de marcos anuales, a los que hay que

aliadir 500 millones de marcos que representa el au-

mento correspondiente al empleo de semillas selec-

cionada; en las otras plantas de b an cultivo y de

praderas. Esta cifra de Boekholt sobre el incremento

de la producción que oriáina el empleo de semillas

seleccionadas no^s indica que los trabajos de la Gené-

ti.ca suponen una fuente de i-ngresos anuales en Ale-

rncrnitt senaejrrnte a la del crtrbón de piedra y ligni-

to (4).

E1 incremeuto de producción no sólo se debe al em-

pleo de semillas selectas. Otros factores, como abo.
nos, cuidado de cultivos, tratamiento contra las en-

fermedades, etc., intluyen también. En Alemania se

calcula que los abonos suponen un incremento del

5U por 100; los cuidados de culti^u, 2U por lUU, y las

semillas selectas, el 30 por 100 (5).

Conviene tener en cuenta que el empleo de semi-

llas seleccionadas es el factor de aumento de produc-

ción de cosechas más barato. Si calculamos que el ex-

ceso de precio respecto a la semilla incontrolada del

comercio es de lZ marcos los 100 kilos y admitimo,

un consumo por hectárea de 150 kilos, resulta un ex-

ceso de gastos, por la utilización dc semillas selecta.,,

de 18 marcos por hectárea.

Si suponemos una producciún media de 3.000 kilos

por hectárea y un precio de 40 marcos los 100 kilos

y admitimos que las semillas selectas producen un

aumento de cosecha del 4 por 100 respecto a las se-

millas no seleccionadas, tendremos un aumento por

liectárea de 120 kilos, es decir, 48 marcos por hectárca,

lo que repre^enta dos ^•ece., y media el gasto de lu;

semillas seleccionadas. Generalmente los aumentos dc

producción por empleo de semilla.a seleccionadas son

algo superiores, del 6 al 8 lior 100, v l.as semilla; se-

leccionadas no e, nec^sario cambiarlas todos los años,

con lo que cl aumenio econúmico que resulta de 5u

empleo es superior a la cuenta que hemos hecho (4).

Hasta ahora ,=cílo hemos considerado la parte eco-

nómica del emplco de las semillas seleccionadas por
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Aumento de cosecha en los cereales mediante la Genética

N, S P E C 1 E

Coeecha medi n (Qm/Hr) Aumento

por eemiilee

Velor del aumento

en

188n/90 19^ /48 Aumento °/o eelectee en °/o coronar

el aumento de la co.;rcba ; pero bay otros aspectos

que con^°iene tener t^n cuenta para la valoración eco-

nómica de la, ^emillas :eleccionadas. Entre éstos in-

tlicare ŭno; las oscilaciunes de cosecba que antigua-

mentc se ori^inaban como consecuencia del tiempo.

l^ua^ vecea el frío, otras la sequía y otros factores del

tiempo originaban antiguamente merma, extraordina_

rais e^i la^ cosecbas ; pero actualmente se ban dismi-

nuído mucho estas mermas debido al empleo de se-

milla3 selcccionada^ más adaptadas a los climas y

;uclas de cada re^icín.

Otru tanto podemos decir de los daños p^rodncidos

en las cosechas por enfermedadea. Actualmente exis-

ten semilla; quc son más resistentes a ciertos agentes

patológit•o, que ]o eran ante^, como sucede en la ce-

bada re.^prt^to al mildiú ; eu patatas respecto ^a la ^an-

^rena y en parte respecto ^a Phitophtora y virus.

Otro aspeeto de las semillas seleccionadas que con-

viene considerar es que actualmente muchas de ellas

^on m^ís ^^e^atlas y de mejor calitíad que lo eran an-

tes. Por ejemplo la cebada forrajera es ahora más

rica en proteí^ias que ante.a, mientra5 que la cebatla

cervecera e; más pobre en proteínas. La reducción de

glumas en la av^na la hace más apta para la alimen-

tación del ganado, mientras que la mejora del e tstu

la ba hecho en parte utiliza'^le para la alimentaciún

bumana. I,os trigoa actualmente tienen mejor calidad

panadera que antes.

La selección de la patata ha conseguido dilerenciar

variedades, cuyos tubérculo.^ tienen diferente color y

tama ŭio, así como distinta riqueza en ulmidón, exi^-

tiendo variedades propias para el consumo y para la

industria, variedades de buena conservación y otray

de mala conservación.

La Genética ha producido una verdadera revoluciún

en la remolacha azucarera, habiéndose consehuido en

unos cien años triplicar la riqueza del azúcar en la

raíz.

SuF:ctq

Tri^o de invierno _

'1'ri ;o de verano .
Centeno de invierno _ _

Avena .

Ceba^ía _ _

Cer.^ales mezclados

15,0 21,2 41,3 25 24.965.937

13,6 16,2 19,1 12 5.416.860

14,4 17,1 18,8 15 19.147.500

12,9 14,1 9,3 14 20.^881.616

15,0 19,3 28,7 1`2 4.300.992

14,9 17, 5 17,4 13 12. 748.086

La obtent^itín de semillas selectas se realiza en Sue,-

cia por la Sociedad de Semilla_; de 5val^f, que tienr.

establecida^ en el paí^ varios centro; de mejora. E:n

estos centros se selec: ionan principalmente los cerea-

les, leguminosa; y plantas bortícolas. La selección de

las semillas de remolac•ba azucarera se realiza por la

Sociedad Sueca^ del Azúcar, que tiene un centro de

mejora en líillesb^^6^;. También la (;a.,a Weibull, de

Landskrona, ŭ r,_Iliza im^lort.uit.^s trabaju, de selección

en distinta: plantas, habie^lao obteniilo mx,níficos re-

^ultados en el tlinu tíe in^^ierno.

La So:^iedail d^• S^millu, tle Sval'if fu;: fundada en

1886 y, por tanto, tiene actualme:^te má.^ de setenta

a ŭio= de existe.ICia. Como ;on conocidos los castos rea-

lizados en este Centro, así como la^ mejora^ ecunú-

micas obt_^nidas cou las nueva; variedade.^, vamos a

bacer la comparación de ambos conceptos para ver el

resultado obtenido. A^os vamos a concretar a lo., ce-

reales, pue^ en éstos se ba llevado co ŭt máa cuidadof'un burux: Lubures ^^ bui^^uu.4 4e^milla^. .^^ irbttene^ bue^na cosrcha.
Iler'nutvo t°<witpo U^^t'u a1l^tes de titlr reeolec^tado.
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Cacmpu d+^ esperi^entiiac de t^^rteKlacles pcw^o despuí^c de v^e^mbrartc^.

la e.aaclí.^tica en la que camu^ a ba^arnos. F,1 aumcnto

de produccicín obtenido en Suecia como consecuenc:ia

de las mejora^ gent^ticas en cereales se expresa en el

cuacb•o que figura en la pá^ina anterior (9).

Como vemos, los tantos por ciento de aumento son

clifcrcntes cn los distintos cereales y^-arían entre 9,3

en avena y 41,3 en tri^o dc invicrno. La cifra corres-

poncliente a la avena es tan baja liorque actualmentP

se cultiva en Suecia en terrenos peores yue antc.c, ya

que en mttcha.^ ticrras de avena ce cultivan tri^o dP^

^erano y planta. oleagino_;as.

El aumento de cosccha por hectárea que actualmen-

te se obtienc se debe a varios factores, como semilla•^

selectas y mejora de técnica de cultivo. La proporción

cle aumento de cosecha debida al empleo de semilla

Eelecta se ha determinado por datos de prodncción

de cosechas con el empleo de semilla.c seleccionada^

y de scmillas antiguas no mejoradas. F:,ta difercncia

ce expresa en la cuarta columna y, como vemos, ^-aría

Pntre un 2^ii }^or 1^0 para el triŭo y un 12 por 100

para la cebada y triro de verano.

Teniendo cn cuenta este incremento de producción,

debido a las semillas selectas, y tomando los precioe

de, low cereale, en Suecia se obtienen los incremcntos

anuales de cosecha debidos al solo empleo de semillas

^electas, quc se indican en la última columna.

La suma dc los ntímeros de la tíltima columna es

de ^8 rnillone^s tle curunrr,ti, que cc la c^rinti^lnd anua/

que el empleo d^ l^es sem.illas se>lectcrs rc^por^a a[a

econonaíct se^eca.

Contra esta cantidad anual tenemo^ quc cl Centro

de Mejora cle Svaliif ha recibido, de^dc .cn crcaciú3i

cn 1886 hasta 19^8, la snb^encicín total ile sólo l5 mi-

Ilones de corona.^, cifra muy inferior al incrcmento

anual que las semillas ,clccta^ de ccl'Pele; r^^l^ortan

a la economía sueca (9).

Hasta ahora sólo nos hemos rcferiilo a la incjora

anual que las semilla^ selectas cle cereale: rcportan :

pero hcmos de tener en cnenta quc en el (:entrn clr

Svaliif se me^joran también leguminosac, patata, v otra.c

plantas, de modo que no es exa^erado su^^oncr qne

el incremento de producción anual de toilas esta^ plan_

ta.^ sca superior a 100 milloncs de corona.. annale^.^, ^-

contra e,te ^ran bencficio tenc^mo: ^ól0 1^ millonc^

clc ^ubcenci^n recihiclo^ ^- actualmcntc rc^cibr^ ^•I (:^^n-

tro clc Sval^^if cma •ubvcncicín annal ^I^^ mcdiu millón

de corona^.

Hay quc^ tenc^r en cuenta tantbi^n c}uc^ cn la mNjor.c

cle cereale^, a^lemás de1 Centro dc S^^al^if, ha intcr^^c-

nido tambic^n la Ca^a Weibnll, y, por ^anto• lo^ ^a^tu^

c}ue en la .5ele^cción de ccrcalN^ .,c han realiraclo t>n c.Ia

Casa Itabrá quc nnirlo^ al ca^^ítulo ^lc :;a,to^. Por no

conocerse estos datos no se pucden iu^^lnir; l^^ca•o ^^or

tratarsc de una Ga.:a particular, yue .^e^ ba incrcmen-

tado extraordinariamc^nte r^n lo; tíltim^^ ai^i^... nu^

317



AGRICULTURA

indica que los gastos realizados en la mejora se com-

pensan con amplitud.

HOLANDA

Actualmente se siembran en Holanda un millón de

hectáreas, distribuídas en la forma siguiente (1) :

Cereales ... . . 800 florines

Leguminosas ... . 900 -

Oleaginosas .. 1.000 -

Lino ... ... ... . 1.000 -

Remolacha... 1.300 -

Forrajeras ... 500 -

Patatas ... . 1.500 -
Cereales ... ... 500.000 Ha.

Leguminosas . . . _ . 35.000 -

Oleaainosas, etc. 45.000 -
Lino ... . . 25.000 -

Remolacha y otra^ 130.000 -
Forrajeras 100.000 -
Patatas .. 165.000 -

^

Total 1.000.000 Ha.

Los gastos anuales que supone la siembra de este

millón de hectáreas se expresan en el siguiente cua-

dro (1).

Como vemos, los gastos anuales de siembra son de

75 millones de florines anuales.

Con arreglo a estos datos y a la superficie sembrada

resultan los gastos de producción de las cosechas ho-

landesas, que son los siguientes :

Cereales 500.OOOx ^800=400.000.000 florine^

Leguminosas 35.000. x 900 = 31.500 A00 -

Oleaginosas 45.000 x 1.000 = 45.000.000 -

Lino 25.000 x 1.000 = 25.000.000 -
Remolacha 130.000 x 1.300 =169.000.000 -

Patatas 165.000 x 1.500 = 247.000.000 -

Forrajeras 100.000 x 500 = 50.000.000 -

Total ... ... ... 968.000.000 florines

En números redondos, tenemos 1.000 millones de

P L A N T A 8
SuPeróue

eo Ila.

sem.llae

Qu^^He.

Qm.

9emillee e eembnr
Qm,

Precio

en (larinee
Qm.

Pr.cio de

eiembre rn
mi^re de (lorinee

Cereales. . . . . . . . 500.000 1,50 750.000 30 22.50()

Leguminosas _ . 35.()i)0 2,00 701.000 40 2.800

Oleaginosas 45.000 0,15 6.750 80 520

Lino . 25.000 1,30 32.500 80 2.600

Remolacha, etc. 130.000 0,15 19.500 160 3.120

Forrajeras 100.000 0,20 20.000 200 4.000

Patatas . . 165.000 16,00 2.640.000 15 39.600

T otal . . . . . . . . . . . . . . . 75 .140

Además se verifican anualmente una serie de gas-

tos para el examen y control de nuevas variedades con

objeto de tener siempre en cultivo las variedades de

cada planta• Estos gastos son (1) :

De Registro de variedades ..

De Instituto de Investigación de Varie-

50.000 fl.

dades . . . _ _ . . . _ . 400.000 -

De Comisión de Investigación de Varie-

dades ... . 50.000 -

De Campos de ensayo ... .. 300.000 -

I)e Diversos ... ._ _ _ _ _ _ _ 200.000 -

Total .. 1.000.000 fl.

Esta cifra representa el 1,33 por 100 de los gastos

anuales de la siembra que antes hemos indicado.

Según datos del Instituto de Economía Agrícola de

La Haya, los gastoa de producción por hectárea son

los siguientes (1):

florines como gasto de producción de las cosechas en

Holanda, mientras que los gastos de las semillas eran

de 75 millones, o sea que el gasto de éstas sólo su-

pone el 7,5 por 100 de los gastos de la cosecha. Como

los gastos de eaamen y control de nuevas variedades

eran de un millón de florines, supone esta citra el

10 por 1.000 de los gastos de la cosecha.

La estadística de variedades que se lleva en Holan-

da registra el incremento de la cosecha producida por

nuevas variedades• Este incremento ha sido en siete

años de 4,7 por 100 en trigo de invierno, de 3,6 por

100 en avena, de 3 por 100 en trigo de verano y de

0,8 por 100 en cebada de verano. La media de incre-

mento de estos cereales es de 3,5 por 100 en siete

años, o sea de 0,5 por 100 por año (1). Si admitimos

un incremento de producción anual de 0,5 por 100

para las distintas plantas, ci^ra que no cs exagerada,

tendremos un incremento de producción anual de cin-

co millones de florines, cantidad muy importante en

318



AGR I CU LTU RA

la economía holandesa si se tiene en cuenta que este

incremcnto de valor no lleva aparejado incremento

de gasto.^, ya que cultivar una variedad más produc-

tiva no supone más gasto que el que origina otra

variedad de menor producción.

SUIZA

nos casos han empleado los agricultore^ la^ semillas

producidas por ellos mismos.

RÉLGICA

Según Larose, los trabajos de selección y mejora

realizados en Gemblouz en la cebada se resumen

así (8) :

La producción de semillas selectas en este país se

realiza por los do; centro^ oficiales de "Z,iirich-Oerlikon

y Lausanne-Montcalmc.

Las semillas selectas obteuidas en estos centros se

multiplican en finca: particulares y se distribuyen

entre los miembros de la Sociedad Suiza de Semillas.

En 1941 ae empezó en Suiza a realiaar la inspección

de campos sobre una superficie de 91 hectáreas, ha-

biéndose ampliado considerablemente, según indican

las cifras que siguen (10).

Inspeccúón de c¢mpos de cereales

A ñ o e Haa.
o^a de la euptr-

firie t^^tel

1920 883 0,7

1925 . 1.556 1,3

1930 . 3.127 2,7

1935 .. 4.982 4,2

1940 . _ 5.562 4,0

1945 .. 8.613 4,4

1949 . , 9.330 5,4

Como vemos, la inspección se ha extendido con,i-

derablemente, ya cpxe los a;;ricultores se han ido dan-

do cuenta de que las semillas selectas son las que más

producen. Respecto a la cantidad de semillas produ-

cidas se expresa a continuación (10) :

Semillas selectas producidas

A ñ o e
ro uoc^ nP d '6
en Qm.

NecePidedee
d.l pefe en

Qm.

°/e
producido

1920 . 7.641 212.500 3,5

1925 7.760 202.200 3,8

1930 . 27.230 200.000 13,6

1935 .. . 53.555 200.000 26,8

1940 _ 82.053 286.500 28,8

1945 _ 134.111 31^5.400 39,2

1949 _ 163.18^ 274.970 59,3

En el atio 1949 ya ^e produjeron cerca del 60 por 100

de las n[^c^°sidades suiz.a. de semillas selectas. El resto

de las semillas se importó del extranjero y en algu-

A ñ n x Rendimiento
(Valor rela^ivo)

1920-25 _ 100

1925-35 129

1935-40 _. . 132

1940-45 . 136

1945-50 140

Para el trigo supone Larose que el incremento en

este período de tiempo ha sido del 25 por 100 aólo

a causa de los trabajos genéticos.

1TALIA

I?e todos son conocidos los resultados de la llamada

aBatalla del trigo». En 1925 importaba Italia, aproxi-

madamente, la mitad de lo que producía. La produc-

ción y empleo de semillas selectas cambió esto en po-

cos afios. En 1938 se transformó el país en autárquico

respecto al trigo, llegando dc.^pués a ser país expor-

tador. He aquí algunos datos (3) :

A^^e^
Coeecha

en milee de
Qm,

Importaoió q

en milee de
Qm,

1926 . . . _ . . . . . . 55 25
1932 ... ... .... ... 79 12
1938 ... .... ... ... 84 0

Estos reaultados se consiguieron en la misma euper.

ficie de siembra gracias al empleo de semillas selectas.

ESTADOS UNIDOS

Sólo vamos a indicar de este país los maíces híbri-

dos. Mientras que en 1938 sólo se sembraba una sép-

tima parte de la super^icie dedicada a m^úz con maíces

híbridos, se aumentó en 1949 hasta el 78 por 100 de

la super^icie. E1 exceso de producción de los maíces

híbridos sobre la^ variedades ordinarias es del 20 al

25 poc 100. E1 exeeso de produccióu E^or e^ml^•leo de

los maíces híbridos se valora por el Ministcrio de

Agricultura de Estados Unidos así (7) :
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A ii o e
^umenTO de productión

(Millones de ias.)

1941 11,5

1942 13,6

199^3 15,9

1944 17,9

194;i 17, 9

1946 . _ _ 18,8

En 194^8 representó el exceso de producción 700 nai-

/lones de dólares. Contra estt: e.xceso de producción en

un solo año se han gastado en treinta arLOS de i^n.ves-

tigrcciones en ntaíces .híbrirlos 10 millones de dólares.

Las ciFras son demasiado elocuentes para comentarlas.

Los americanos calculan que este aumento de pro-

ducción de los maíces híbridos, extendido a toda la

sulTerficie maicera, hubiera basta^lo para cubrir los

^astos, con crecc^- que ocasionó la se^unda guerra

mundial.

F.^T^arvn

Como hemos visto, se ha obtenido en Bélgica un

incremento de producción del 40 por 100 e^n la cebada

durante treinta a^io^; es decir, más del 1 por 100 de

incremento anual (8). L^os alemanes calculan un in-

cremento anual de 0,30 por 100 a consecuencia del

empleo de nuevas semillas (5 y 11). Lo, holandeses fi-

jan el incremento anual en 0,50 por lOB (1 y 6). Los

succos lo valoran en cerca tlel 0,50 por 100^ anual (9).

Vamos a suponer qne en España el empleo de se-

millas selectas represent^ un incremento anual de pro.

ducción de sólo el 0,4f1 hor 100.

Según el Anuario cstadí^_tico, el valor de la pro-

tlucción agrícola de 1958-59 es de 119.600 millones de

pesetas (en míme.ros redondos) (2). El 0,40 por 100

rle esta cifra es 478 millones de pesetas, o sea que

r>n Fspnñ^a el crm^leo de semi,llas selectas en todos los

cultivos nos sunondría un increntento de^l valar de

nuestro cosecha de 4i8 na^llones de nesetas anuales.

La obtención y producción de la semilla selecta está

encomendada en h^spaŭia al Instituto A'acional de In-

vesti^aciones Agronómicas y al Institulo !^'acional de

Froducción de Semillas Selectas. Los presnpuestos de

ambos Institutos ^on bastante inferiores a la décima

parte del valor del incremento de las cosechas. ^No

valdría la pena el incrementar ambos presupuestos

para intensificar la produceión de semillas selc*ctas?

^Otros países así lo hacen (12). ^ Por quP no haccr

i^ual en EspaTia?
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Novedades sobre el cultivo del tomate
por

1

^. ^. ^oa^ero ^z^v^^

Ingeniero agrónomo

EL CULTIVO DEL TOMATE EN LA ZONA

SUDORIENTAL DE ESPAÑA

En el presente trabajo nos proponemos dar a co-

nocer la importancia del cultivo del tomate en la zona

sudoriental de España, así como las particularidades

propias de dicho cultivo, que la distinguen de las dos

princip.a^es zonas productoras de fruto para expor-

tación : Canarias y Levante.

La mencionada zona viene definida por el hecho
de que goza de un clima subtropical, único en la

Península-lo que da lugar a insospechadas posibi-

lidades agrícolas-, al tiempo que se caracteriza por

realizar el cultivo extratempr^no de pr:mavera, en

terrenos enarenados.

El cultivo en arena se extiende actua:mente por el

litoral de las porvincias de Almería, Granada y Má-

laga, desde Cuevas de Almanzora hasta Nerja, con

una longitud total de 300 kilómetros, aproximadamen-

te. Debido al ritmo extraordinario de su desarrollo

creemos que continnuará en ráp^do aumento, ante la

incesante transformación de terrenos que en forma

vertiginosa se Ileva a cabo en toda la zona, así como

la posibilidad de que se siga extendiendo por el lito-

ral malagueño. En algunos puntos, las tierras enare-

nadas se incrementan anualmente a hazón del 30

por 100.

El cultivo en arena se realizaba tradicionalmente en

la zona de Balerma y Adra, pero su gran expansión se

inició hace unos seis años. El impulso dado por el

Instituto Nacional de Colonización, con el acierto de

la adopción de dicho método de cult:vo en la zona

regable del Campo de Dalías (de unas 2.600 hectá-

reas de superficie total), popularizó el sistema entre

los propietarios loca'es, que lo pusieron en práctica

a continuación. Grandes superficies de terrenos sa-

linos incultos fueron ganados para el cultivo y zonas

que eran totalmente inaprovechables fueron zfanosa-

mente sondeadas en busca del agua necesaria que

permitiría su explotación por el sistema de enarenado.

Otras grandes zonas en que la sal no causaba perjui-

cio alguno adoptaron también el cu'_tivo en arena,
ante los excelentes resultados obtenidos por dicho

método.

A medida que se completan las dos zonas regables
del I. N. C. (Campo de Dalías y Cempo de Níjar),

de unas 7.000 hectáreas de superficie total, y conti-

núe la incesante transformac:ón en regadío de la pro-

piedad privada, el cultivo en arena dispondrá de

terrenos suficientes para trip^icar holgadamente su

extensión actual.

Como exponente cle la labor desarrollada en el

enarenado de terrenos durante los últimos seis años,

ci^emos los siguientes resultados : La superficie actual

ded^cada al cultivo en arena sobrepasa ya las 2.700

hectáreas. Ello supone una inversión global superior

a los 270 millones de pesetas, só'o por el concepto

de enarenado de terrenos, ya que los gastos de aban-

calamiento y previa transformación no figurzn en di-

cha inversión. La cosecha de tomate temprano, obte-

nida por el mencionado método de cultivo, ha supe-

rado los 40 millones de kilogramos en la pasada cam-

paña de pr^mavera.

La creación de esta nueva fuente de riqueza, y la

importancia de la misma en un próximo futuro (a me-

dida que aumente su volumen y logre la necesaria

organiazción), es poco conocida en el resto de Es-

paña. Ello se debe principalmente a'_o reciente de

su in^ciación.

F_L CULTIVO EN ARENA

Sobre el cultivo en arena existen znteriores traba-
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ZONAS DE.CULTIVO DEL TOMATE

EN EL AREA SUDORIENTAL

ESPAÑOLA

MAR

,i^,- AOF.a , , . . .

T í^,^ -^ aa^̂,rJ%^ rŷ^̂ .̂on^
ĵ/// AL̂ B^/^^ ^̂4=̂ j

^^ EL 3/00/^/^
^Óf//AN

•AK^? ^^^AiWA9/^/rV UA/NÓ ^^.3 ii, i
/' ^MO^%q L ^^ d'^ NE^i^7A;% PDUFTAS C. O ATA
C'F1^. ii^̂  A [L ERMA /^ .

C. SACFAT/F /=^^ OEG MONO
P[s. OE (,IS E'NT/KJS

MEDITERRA'NEO

Eu* eJl rnapa sc apreclan las princiPales zonas litoraJ^ee del :írea subariental espafioda donde el cu tiva del lomate ha alcani,adu
en, esta campaCta más de 2.OOp hect.íreas, con un,os 50 millones de kilogramos d^c p^"oducto.

jos realizados por los ilustres ]ngenieros Agrónomos
don Manuel Mendizábal Villalba, Jefe de la Jefatura

Agronómica de Almería y Director de] Instituto de

Aclimatación, y don Leandro Pérez de los Cobos,

Jefe de la De'egación del l. N. C, de Almería.

De acuerdo con d'chos trabajos, haremos un breve

resumen de las características del cultivo en arena.

Antes del enarenado, el suelo del bancal debe en-

contrars perfectamente nivelado y desmenuzado, cu-

briéndolo posteriormente con una capa de estiércol
basto, que no se mezcla con la tierra. A continuación

se cubre dicho estiérco; con una lámina de arena
de diez centímetros de zltura, lo que representa una

aportac^ón total de I.000 m"/Ha.

La arena utilizada se extrae generalmente de la

playa. Debe encontrarse limpia de tierra y cuanto

mayor sea el tamaño del grano, tendrá más duración

en el terreno. La necesidad de renovación suele de-

berse al empolvamiento de la arena, que trae con-

sigo la pérdida de su ca'idad de aislante, crecimiento

de malas h'erbas y continuid^d de la capilaridad

hasta la superficie del suelo.

Las principales ventajas del cultivo en arena son

las siguientes :

l.` Obtención de frutos extratempranos, debido al

aumento de temperatura que se produce por calen-

tamiento solar de la arena. Se consiguen efectos como

Las efllot'e'titeu^t^ias salinas sobre la: tinpci•flt^ie di^ muchus de 1^^^*
terrenns re^^5^^nta^do^s P^^r el culticu en a^^en^a^ panen tLe manifietito
la neoesidad de acud:r a mediue enírgicus pa^ra de^tcn^cr la ^a1i-

niuulGn del suelo.
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en loe cu'.tivos forzados, pudiendo obtener cosechas

de tomate, pimiento, judía de verdeo y pepino, a

med^ados de abril, lo que representa un adelanto de

quince a treinta días sobre lo ncrmal. Dicho caldea-

miento produce una elevación de unos 5'° C, que

aprovecha la planta para su desarrollo.

2.^ Mantenimiento de una baja concentración sa-

lina en las soluciones del suelo, que no Ilega a ser

perjudicial para la vegetación. Ello se consigue por

la rotura de la capilar'dad, que impide el aflora•

miento de los cloruros, unido a que el exceso de las

aguas de riego, zl no poderse evaporar, los arrastran

a horizontes más profundos.

3.' Notable disminución de las dotaciones nece-

sarias para riego ante la imposibilidad de su poster^or

evaporación a! encontrarse separeda por un aislante,

del medio exterior. Este factor es fundamental en

una zona en que el riego resulta tan caro y difícil de

conseguir.

4.' Supresión de malas hierbas.

5.^ Defensa contra el apelmazamiento de la tierra,

que conserva durante largo tiempo la buena textura

y porosidad procedente de la última labor recibida.

5.8 Buena aireación de las raíces que se hallan en

contacto con la arena.

Cada tres años, aproximadamente, debe retirarse la

aren^, que se deja formando altos cordones. Enton-

ces ee labra y estercola con abundancia, y se procede

a cubrir de nuevo con la misma arena ut=lizada ante-

riormente. Esta operación recibe el nombre local de

ccretranqueo».

La duración de la arena en buenas condiciones de

cultivo es directamente proporcional al tamaño y uni-

formidad de sus partículas. Como media, suele durar

unos seis años, hasta su necesaria renovación.

ZONA PRODU(,TDRA

No existen cifras concretas de superficie en cultivo

y producción de cosechas, por lo que ha sido labor

difícil y delicada la obtención de datos sobre el te-

rreno.

Las cifras que exponemos a continuación las agru-

pamos en zonzs productoras, con mención de los pri-

cipales pueblos que las definen, ya que sería excesiva

la enumeración completa de todos los que figuran en

cada una de ellas. Para establecer la cu^ntía de di-

chas cifras hemos mantenido la natura'. ponderación

y cautela, operando siempre por defecto, ^unque sin

perder la debida aoroximación a la realidad.

El cultivo de pr'mavera se realiza en arena, y el

de otoño, en tierra. Los dztos expuestos se refieren

AGRICLiLTURA

La^ pra^rt.e rnás^ le,jan^ d^e la^^ D^rcela se halla ^^a Yot;il 5 perfeeta.
nrente ci^bi^_rta dc arena^, o^p^eruciún que sr Pro^,vign^^ e^t cl centro,
donde contrast^ el tono oscuru de ]u capa de estií•rcol con los
rn.^ c^lar^ d^e la arena^ ^^ d^el ten•eno, a lzi vi,ta e^n primer tí•rmino.

a la campaña 1960-61, que, pese a no haber finali-

zado aún, han sido objeto de fácil determinación.

La magnitud de la zona, objeto del presente tra-

bajo, resalta por comparación can la importante zona

tomatera al'cantina. Esta cuenta con unas 1.5a0 hec-

táreas de superficie anual en cultivo y una producción

aproximada de 4•0 millones de kilogramos, según datos

publicados en aAnnonan.

Pese a que ambas zonas tienen en común la fre-

Me^dlante la aperaMbn dc^no^minada localmcnte aretranqueuu ee
restituSt e^l cnare^^zado a su primit!ca eondici^ín dr,cr,iniŭ ^7e unos
tres a^ius de culti^u^, np^era.ci^ín laborio:^a ^^ qne requiere bastanle

habi_idid por tiurtc ilcl labra^dor.
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7. O N A P R U U U C T O R A
Cultivo de primevere

(Hectéreaa)
Cultivo de invierno

( Hectbreae)
Producc 6n total

(K6.)

Cuevas de Almanzora y Vera ... ... ... 140 80 5.900.000

Cabo de Gzta, Alquián y Almería ... 260 60 8. 300.000
Aguadulce, Roquetas y Ejido ... ... 330 100 11.250.000

Ba'erma, Balane^ra, Adra y Guainos 540 80 I5.900.000

La Rábita y Albuñol ... ... ... ... ... I10 20 3.350.000

I^lotril y Almuñécar ... ... ... ... ... I 30 30 4. I 50.000
Nerja ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... I 00 4^0 3. 700.000

Totales 1.610 410 52.550.000

cuente salinidad de sus terrenos y aguas de riego, lo

que da dureza y calidad al fruto, en Alicante se ob-

tiene mejor rendim'ento del cultivo siendo muy supe-
rior en manipulación y org^anización comercial, como

consecuencia del arraigo tradicional del mismo.

I I

cede zl acodo de la planta. Dicha operación, que se

con.oce con el nombre de ^trehundidon, equivale al

aporcado corriente, pero se efectúa con tal esmero

que convierte el cultivo en verdadera labor de arte-

sanía.

La mata es deshojada en su parte inferior, quitán-

d.ole todos los brotes y respetando una o dos guías

tan sólo. Los tallos se penen en contacto con tierra

CAR.4CTI^.RI5TICAS DEL CULTIVO

Como el presente trabajo está destinado a su pu-

bl.icac^ón, no podemos extendernos en los detalles

del cultivo por fa'ta de espacio, limitándonos a re-

señar las principales característices del mismo.

No existe determinada rotación de cultivos en la

zcna. En los enarenados, el temate alterna con el

pimiento, hab'chuela, pepino y maíz híbrido (única

pl^nta que resiste el elevado sobrecalentamiento de

verano), de modo que se puede considerar la obten-

ción de tres co^echas de tomate en e: transcurso de

cinco años, Es frecuente la asociación de habichuela

y tomate : la primera se recoge antes y protege del

viente al segundo.

El tomate de invierno, cult'vado en tierra, suele

alternar con guisantes y habas, obteniéndose general-

mente en cosecha trienal.

Desde mediados de noviembre se inicia el tras-

plante del semillero en los terrenos enarenados. EI

marco de plantación corriente es de 0,5 por 1 m. y

se rea'izz bajo la protección de un pequeño seto

muerto, que defiende la línea del viento norte. EI

hoyo para el trasplante se efectúa en la tierra apar-

tand.o previamente la arena, hasta que la planta se

encuentra to`alm.ente arraigada. No conviene cubrir

antes la base de la pequeña matz, porque el calen-

tamiento de la arena en Ies días so^eados de invierno

podría producir numerosas marras por exceso de eva-

potranspiración.

A últimos de enero o primeros de febreros se pro-

ESOUEMA DEL 'REHUND/DO'

SECCION

PL ANTA

m^

'^, _¢-"^ ^ ^-J

;^^ _ ^__.y_
./MR

E;^que^ma del tu^ehttn^didon. 1?1 urehut)didun o^ aebd.l^do dc la^ Platn^ta
eti una o^ryeración ^del cultico que Ileva cunsi^tr ^n^u.tu^ertnaw ^°t^^n-

ti1,,j.7.S.
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(en una longitud de 30 ó 40 cm.) y se cubren con

arena a continuación.

Las ventajas de dicha operación :on :as siguientes:

Los tallos enterrados emiten raíces, con lo que

aumen:a extraord^naria^nente el vigor de la planta.

A1 acercarse las pr:meras inflorescencias a la arena

-fuente de itradiación de calor-se consigue un no-
table adelanto en el fruto.

EI curvado de los tallos favorece la fructiñcación.

Se suprimen las marras anteriores, cerrándose la

p:antación.

El princ'pal inconveniente es la posible podredum-

bre de la porción de t^llo que se encuentra bajo la

arena. Al iniciarse Ics primeros síntomas debe desen-

terrarse y ser tratado con sales de cin^, manteniéndolo

así durante algunos días con el f.n de que cicatricen

las heridas y se eliminen los microorganismos patóge-

nos anaerob'os.

La cosecha de primavera sue:e alcanzar los 25.Q00
^^^" ^'i^ f°'t^^ 4e a^»rr^ci^ ^^^^ c^^t^^ne d^^^ i.r or^^^^:«^^,^^n d^^i :^^•^^^t^^^ao ^i^ra he tár a d mediakil s bt ié d, oog mo por c e e en n ose unos

3.000 kilogramos de destrío. La de invierno Ilega a
l^t, ^^lanta. La .eKuu^,^ líucu ha ^ido ^^a arehuniliil.u^.

los 30.000 kilogramos y el destrío aumenta hasta casi Para que el fruto no pierda calidad comercial de-
el doble del anterior, ben tenerse en cuenta las siguientes :ndicaciones en

^E'dantawiún ŭc ^la cx^rie^da;d dr prima^rera ^iaiimcru^de ^r Suç^crmaru^nn^ilr. ^de u^rigcu fraucé^, q«e_ ^c culli^^a ea^ ,u^enu > ctt^^u ^^ulu-
f^en de pco^drrccióu^ e^^ el mu^o^r r1^ Ira zuna.
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Uetallu de I.r ^^lasitaciiíu ,iutcriur, en qne se a^Pr'e^cia ea ta^mal^o
del Prut.^^ ^^ ezceieute pcoduccibii de la mata^,

totalmente desprovisto de gotas de agua, origen de

segura y rápida putrefacción.

V.4RIEDADES

En primavera sólo se cultiva prácticamente la va-

riedad Marmznde o Supermarmande, de or^gen fran-

cés, conocida bajo el nombre local de Holandés o

Cuarenteno. Es una variedad muy temprana, de fruto

liso, aplastado, tamaño grue^o, carne apretada y poca

semilla. Su dureza y cendiciones de conservación lo

hacen apto para la exportación.

Las varieda3es más corrientes de invierno son lzs

siguientes: Marglobe, Mcney Nlaker, Storns En:biton

y Muchamiel, todas ellas de fruto liso e indicadas

para la exportación, excepto la última, que, por per-

tenecer al tipo acótelén francés sólo puede encon-

trar mercado en Francia.

Entre las variedades poco corrientes, en la zona

de Cuevas de Almanzora se cultiva la variedad ita-

1'ana San Marzano y la inglesa Devons Surprise. En

la recolección : al cortar el fruto no debe perderse el Campo de Dalías se cultiva en pequeña cantidad el
pecío'.o, que aumenta su poder de conservación pos- Hátive de Pologne, redondo y casi tan temprano
terior, y ha de pcmerse especial cuidado en que esté como el Marmande.

L^, reculección ^s una de las labures más 'lmportar^tes y delic^l^da.c para la buena presentuciúu y co^merciulizaciGtl dal fYUlu.
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resu:tado económico muy superior. Una vez adaptadas

las variedades idóneas debe tenderse a la obtención

de unos pocos tipos comerciales determinados que

reúnan la necesaria calidad y uniformidad.

De gran interés, a este respecto, es el trabajo que

desarrolla la Estación de Horticultura de Valencia y
la Estación de Cultivos Subtrop'cales de Málaga, am-

bas dependientes del Insttuto Nacional de Investiga-

ciones Agronómicas.

1'lantai^i^iu de la^ ^'<<ricd^acl de otufuo^ Mucliumi^l, que, ju^^to run
1,^ ^Iax^;luUe, ^Tcn^e}^ ^laker y' Fturnti LmiUitu^u, s^ Cu li^':r1t en

tierr,t siu e^^u!'enar.

En terrenos de IZoquetas estamos experimentando

actualmente con ;as siguientes variedades tempranas :

El Fournaise, de origen francés, con fruto redondo

lisc, tamaño Mi^1, sin semilla y que adelanta en casi

quince d.ías al Marmande. El Tonda S:oux (norte-

americano), el Mendoza (argentino) y el híbrido

H-5^01, obtenido en la Estación de Horticultura de

Valencia. Es pronto para fijar conclusiones respecto

a dichos ensayos, aunque los primeros resultados son

alentadores.

Consideramos de gran interés la posibil:dad de

aclimatación de las ^iguientes variedades americanas:

Big Boy, Early Chatham, Valiant y Victor, tadas ellas

d.e fruto I'so redcndo, con dureza y tamaño conve-

nien es para 1a exportación.

Casi toc'as l^s varieda^es que se cultivan en la zona

muestran al^uncs c^ntomas de degeneración. La se-

mill^, fuera de las condiciones climáticas y edafoló-

gicas de or^gen, tiene tendencia a degenerar, por lo

qus conviene renovarl.a a menu3o, hasta que se haya

conseguide la necesar'a aŭ imatación. La 3imiente

obtenida por los agricultcres, en la mayoría de los

casos, no procede ^e 1_os m.ejores frutos-que al-

canzan precios altos-, s_no del d.estrío, lo que su-

pone una ^erdadera antaelección. Por otra parte,

respecto al comercio de sem^llas, conviene recordar

que los comerciante^ h^n de estar autorizados por el

Instituto Nacional para 'a Producción de Semillas Se-

lectas y los eacos c^eben de ir etiquetad.os, llevar pre-

cinto y el correspondiente número de certificado.

Consideramos que la apreciación empír^ca de las

varied^des ueualmen.e utilizadas, y el conformismo

qne ello imalica, debe superarse con el es.udio y ex-

perimen^acién de otras nuevas variedades, que apor-

ten ventajas de in`erés. Una elección conven'ente pue-

ŭe aumentar la cantidad c'e extracto eeco, azúcar, vi-

tamina C y reducir las proporciones relativas de piel

y semilla, con el mismo trabajo y gasto, pero con un

PRINCIPAIES PL-AGAS

Las principales plagas que sufre e'. cultivo del to-
mate local son las siguientes : Gangrena o mildiú,
chancro, rosqu lla verde y arañuela roja. Otras, como
el gusano del alambre, la Pegomya, el nematodo
Heterodera, etc., ^on menos frecuentes y se registran
en casos aislados.

La gangrena o mildiú (Phytophtora infestans) es

de temer cuando hay humedad elevada con motivo

de nieblas o lluvia, al tiempo que temperaturas a:tas.

Se manifiesta por la aparición de manchas oscuras en

tallos y hojas, desecando la planta en poco tiempo.

En el fruto aparecen manchas decoloradas, más tarde

oscuras, que determínan la putrefacción del mamo.

Conviene aplicar tratamientos preventivos con sales

de cinc, que son menos cáusticas y peligrosas que laa

de cobre, y no esperar a que se inicie la infección,

porque se propaga con terrible. rap:dez. En caso de

que algunas matas se viesen atacadas, conviene que-

marlas inmediatamente. El tratamiento sirve también

pera el chancro del tomate (sclerotinia libertiana).

La rosquilla verde (Heliothis arm'gera) debe de cer
atacada a la aparición de los primeros gusanos, de-
biéndose destruir los frutos infectados. Se utiliza emul-
sión de D. D. T. y aplicación en polvo con criol:ta,
repitiendo los tr^tamiento cada quince días.

La arañuela roja (Tetranychus telarius) no llega a
a'canzar normalmente el milímetro de longitud y no
es corriente que ataque el Fruto. Como las generacio-
nes se suceden rápidamente, no debe descuidarse el
tratam'ento con azufre micronizado o con compuestos
orgánicos de clorocide y clorobencilato.

Para la prevención de plagas en el cultivo de pri-

mavera se suelen necesitar Lnos cuatro tratamientos

preventives de sales de cinc y pulverización de azu-

fre que, en cultivo de invierno, se elevan a ocho, por

lo menos. Es corr'ente que el agricu^tor, confiado en

el buen tiempo, intente ahorrarse tratamientos po-

niendo en peligro la cosecha de un año, que tantos

sacrificios y gas:os ha costad.o. Las cooperativas, al

orientar el cultivo de sus asociados, van extirpando

poco a poco tan peligrosa costumbre, que ocasiona

daños de verdadera magnitud.
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PLAGAS DE ^RUTALES

Tratamiento preventivo
contra el "gusano cabezudo"

(Capnodis tenebrioRis L.)

^nr ^osé ^etl CNyc^o

Ingeniero ogrónomo del I. N. I A.

Con los nombres vulgares de "carcoma", "corc

del peu", y más generalmente "gusano cabezudo",

es conocida por los cultivadores una plaga que oca-

siona importantes daños en las zonas fruteras de

Cataluña y Baleares, Valencia, Murcia, Córdoba y

otras provincias españolas.

Es la larva de un escarabajo negro, con una prui-

na blanca protorácica, y que mide centímetro y

medio a dos centímetros de largo. La larva se lla-

ma vulgarmente "gusano cabezudo", por el ensan-

chamiento que tiene detrás de la cabeza; vive so-

bre frutales de hueso, bajo la corteza de la parte

baja del tronco y raíces gruesas, royendo la ma-

dera tierna, y abriendo galerías que llegan a im-

pedir la circulación de la savia y producen la muer-

te del árbol, cuando llegan a rodear, más o menos

completamente, el tronco, sobre todo en arbolitos

jóvenes o de vivero.

El desarrollo de la larva (gusano) dura dos años,

y los insectos perfectos invernan enterrado,s en el

ruedo del árbol donde desarrollaron toda su vida

larvaria. Hay también larvas de dos años, que in-

vernan en su galería, en tal estado o en el de nin-

fa, para completar su metamorfosis al llegar la

primavera. Durante el invierno, además de lo,s in-

sectos perfectos enterrados, se encuentran en el

cuello de los árboles invadidos, y bajo la corteza,

larvas de uno y de dos años. La metamorfosis de

las larvas o gu.sanos de dos años se verifica en el

mismo árbol, bajo la corteza, en la zona citada,

bajo el nivel del suelo o poco más arriba. Dicha

metamorfosis tiene lugar durante la primavera y

el verano.

Suele haber dos períodos de aparición de los in-

sectos perfectos (escarabajos negros), una prima-

veral y otra de principios de otoño. Estos escara-

bajos se alimentan royendo las yemas y las hojas

de los mismos árboles o de otros próximos. Des-

pués de nutrirse se aparean, y las hembras, luego

de madurar sus ovarios, inician la puesta de hue-

vecillos. Estos son diminutos, y en su casi totalidad

(90 por 100) son depositados en tierra, alrededor

de los árboles predilectos, en un radio de unos 40-

Cira^}crn5 iu^ca,didir^5 por el ^d'upno^d^.n i^usauu^ r^abczudo^^). i:v
prim^er término, iirbol sa^io: el se^uudu mue^tra y^a luh daiioti
ex^i^sado; po^r el in5ectu. y rl lercero^ I^a n^^ucrto a ruuticr^uc^ni•iai
dal ataque. (Foto de1 Servicio de Frotcccíón de V^^^eta;es. RaUat).
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50 centímetros, y a poca profundidad; sólo un 10

por 100 de ellos son puestos por las hembras direc-

tamente sobre la corteza en la parte baja del tron-
co, cerca del suelo.

Estas investigaciones sobre las costumbres del

insecto y modo de efectuarse la puesta de hueve-

cillos (1) han permitido establecer un procedimien-

to de lucha preventiva contra esta plaga.

Para evitar las nuevas invasiones bastará mez-

clar con la tierra, en la zona indicada, un insecti-

cida a base de HCH o de Lindano, cuya eficacia
está comprobada, y a los cuales son muy sensibles

las larvitas recién nacidas. Pueden aplicarse en
polvo o en forma líquida.

Si se emplea un producto comercial, adecuado
para espolvorear, que contenga 25 por 100 de HCH,

serán suficientes 125 gramos por árbol, repartidos

alrededor del tronco en un radio de unos 40-50 cen-

[nrvas de «CaPnalis» en el tronco de un adba^ricoquera en la
postura ca^•acter(;dic,^^ que atloptan ^en sus galerías ^al roer la

niadera tierncu_ (Foto Gámez Cyemente.)

(1) Merece'n citarse especialmente las i^vestigacion^es de RIV-
nary en F'alesti-a («Bulle•tin af Ec^tamo4oglcal Researchu, Lar-
dres, 1944-1947) y las de Feros, Guescous y C4irestía.n en Ma-
rruecos Y Argelia pub:icada en la aRzvuel de iFathalogíe Végétale
et d9Entamologle ^Agricole de Franoe» (iParfs, 1950) y en :a re-
♦i.6'G1 RFrl11tAD ( 1^^2 ) .

«Gttsarooh cabe2u^dos», vistos Por ^el do^rso y po^r e^l vientrc. 1 su
oarnpleto desarrodlo miden unos siet^e ceutímetro^ de largo; al
s^ali^r de hueco ,úlo mideu cineo milimet.rcnç^. (,Fotos E. F. A.,

Madri^d. )

tímetros; luego se mezcla dicho polvo con la tie-

rra, en un espesor de cuatro o cinco centímetros.

Los gusanitos recién nacidos van, a través del

terreno, en busca de árbol en que alojarse, atraí-

dos por el olor peculiar de los frutales de hueso.

Estando bien mezclado el insecticida con la tierra,

en ese trayecto, y por su acción de contacto, mue-

ren antes de lograr su objetivo.

Si entre los frutales hay cultivos tales como pa-

tatas, que pudieran tomar olor a moho por el HCH,

se sustituirá por el Lindano que, como es bien sa-

bido, es el isómero activo (gamma) de aquél, con

una pureza del 99-100 por 100 y que carece de olor.

Podría emplearse, por ejemplo, un concentrado

con 8 por 100 de Lindano, diluído en agua (1 kilo-

gramo en 100 litros). Se remueve la tierra en el

ruedo del árbol, en un radio de 40 centímetros, y

se riega luego con dicho líquido diluído, emplean-

do 4 litros por árbol. Con el mismo líquido se ro-

ciarán los troncos en su parte baja.

El tratamiento debe hacerse más bien pronto

que tarde. En lugares del centro de España, hacia

últimos de abril o primeros de maya; en parajes

más cálidos, un mes antes, y en zonas frías, hasta

últimos de mayo. Se aseguran los resultados repi-

tiendo la aplicación dentro de los plazos señalados.

Los tratamientos contra las orugas devoradoras

del follaje, defiende al mismo tiempo contra los

Capnodis adultos. Con esto se consigue evitar el

progreso de la plaga y la^s nuevas infestaciones, ha-

ciendo el tratamiento cada año en primavera.

En cuanto a la lucha contra los gusanos ya in-
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troducidos en los árboles, se emplearán los méto-

dos clásicos detallados en otro lugar (2), y que se

basan en el empleo de insecticidas fumigantes, cu-

yos gases o vapores, al introducirse en las galerías

uGtia^pnod^ls tenebriunis», Este e^-c^araba^ju, d^e colom nR^gro myate^,
sañpica^do dc 1>ruína: blanca en eI croselete, es La PornUi p^erfecta
del ccgusano ^abezudoo>. Su ta^naño caría bastant.e. (FOto E. F. 9.,

I:Vladrld.)

de los "gusanos cabezudos", resultan mortíferos pa-

ra éstos, si bien mueren más fácilmente y con me-

nor dosis los de un año que los de dos.

El remedio clásico e s e 1 Paradiclorobenceno

(PDB), polvo blanco cristalino, que desprende va-

pores a la temperatura de 18° C o más, para alcan-

zar la cual, en el terreno, la temperatura del aire

ha de ser, al menos, de 25°, condición que suele

cumplirse en primavera, que es la época adecuada

para efectuar el tratamiento.
Una vez limpio y allanado el suelo, en el ruedo

de los frutales, estando el tiempo algo caluroso y

la tierra seca, se reparte el polva alrededor del

tronco, formando un anillo, algo separado del mis-

mo (5 a 8 centímetros). Luego se recubre con tie-

rra apelmazada, aparcando la base del tronco para

concentrar los vapores del insecticida.
Precaución conveniente, antes de hacer el trata-

miento, es la de descalzar los árboles para des-

prender los pegotes de "goma" que suelen formar-

se en los frutales de hueso con motivo de cualquier

herida o lesión; al quitarse se favorece la penetra-

ción de los vapores de PDB.

(2) «Una plaga de los frutales de hueso: mEl gusa^o ca.be-
zudo» (Capnodís ter.ebrionis), por José del Glafiizo. ^ublícación
del I. N. I. ^9. ,Seríe Fitopatología, iúmero 239 (^Iadrid, 1950).

Para melocotoneros, albaricoqueros, etc., jóvenes

(de uno a tres años) se recomienda la dosis de 10 a

15 gramos por pie; en los árboles de cuatro a cin-

co años hay que poner unos 20 gramos, y para los

de seis años en adelante se necesitan de 30 a 50

gramos de PDB por árbol.

Otros fumigantes eficaces son las emulsiones de

Dicloretileno y la de Propileno biclorado, muy em-

pleadas en Norteamérica contra un barrenador del

melocotonero, cuyo modo de vida es análogo al

del Capnodis.

En frutales de tres a seis o más años se viene a

gastar, por pie, un cuarto de litro de la emulsión

rebajada con más o menos agua, según la edad y

vigor de los árboles a tratar. En los de seis años o

más se emplea una emulsión diluída que contenga

20-25 por 100 del producto activo ; en los de cuatro

a cinco años, rebajada al 15-20 por 100, y a la mi-

tad para los arbolitos de uno a dos años. Estos da-

tos se refieren a la emulsión de Dicloretileno. La

aplicación se hará en la misma toma y época que

se indican para el Paradiclorobenceno.

Tanto el Dicloretileno como el Propileno biclo-

rado son líquidos muy volátiles, sobre todo el pri-

mero, por lo que pueden emplearse tanto en prima-

vera como en otoño, aunque no haga calor.

Tado lo que contribuya a vigorizar los frutales

Fases sucesh^as de La metamurfcsis de la la^rva o ugnsamon en
insecto perfecta. (Foto dell Servicio de Defensa de los Vegetales,

Rabat. )

(riegos, abonos, lucha contra otras plagas) contri-

buye a disminuir los daños causados por el "gu-

sa.no cabezudo".
Especial cuidado hay que tener con los arbolitos

de vivero, que son causa de que se introduzca la

plaga en zonas indemnes (3).

(3) ^Las glagas del vivem frutal», por José de: Cafiizo (Ho-
jas Divulgadoras ^del Mlndsterio 'de Agricu'ltura arúmero 22-59,
Ma,dri^d, 1959).
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En artículos anteriores hemos tratado sobre las

dístin.tas clases de gallineros modernos, forma de

construirlos y materiales que deben ser empleados

en su construcción; pero no menos importante, y

a lo que debemos prestar mucha atención, es a los

enseres de éstos, parques que les rodean y cultivos

de los mismos, de lo que hoy trataremos.

Una vez construído el ediflcio del gallinero, debe

el avícultor ir pensando en la instalación del co-

rrespondiente parque y en dotar a ambos de los

enseres necesarios, de los cuales, como ímprescín-

dibles, sefialaremos los siguientes:

Aseladeros para el reposo nocturno de las aves.

Ponederos.

Nídos trampa o registradores.

Comederos para adultos y pollitos.

Comederos de tolva.

Bebederos.

Jaulas para cluecas.

Cajones para baño de las aves.

Aseladeros.-Deben ser confeccionados con lísto-

nes de un metro de largo por ocho centímetros de

ancho y tres de grueso, cuídando que las esquinas
queden suavemente redondeadas, sín que esto quie-

ra decir que deban ser redondos, ya que de ser así,

como se observa en la mayoría de los gallineros,

resultarían terriblemente incómodas para las aves

que en ellos tuvieran que descansar. Cada una de

esos listones servirá para que se acomoden en él

cinco gallinas, y en plaza de un metro cuadrado

para que se coloquen diez o doce.

Todos irán colocados en un mismo plano, es de-

cir, horizontales, y nunca en forma de escalera,

con lo que se evita que las deyecciones de las que

están en plano sup^erior caigan sobre las que se

encuentran debajo, debiendo dejarse una distancia

entre listones de unos 40 centímetros, y colocando

debajo de los mísmos un tablero basculante recu-

bierto de una capa de arena o aserrín para recoger

en él los excrementos de las aves.

Ni que decir tiene que todo esto debe ser sólido,

a la par que sencillo, y dispuesto de tal forma que

pueda desmontarse sin la menor complícación ni

deterioro, facilitando asi su limpieza.

Ponederos corrientes.-Pueden ser construidos de

madera, en forma de cajoncitos, dándoles 30 cen-

timetros de fondo y 35 de alto y ancho, con un

frente en la parte inferíor delantera de unos 10 ó

15 centímetros, para evitar que se desparrame por

el suelo la paja que sirva de cama.

En el comercio los hay a la v^enta en cemento

armado, en grupos de tres y susceptíbles de insta-

yar en ellos puertas-trampílla.

El número de esta clase de nidales que deb^en

ínstalarse en un gallinero está, naturalmente, de

acuerdo con el número de picos que albergue, so-

liendo colocarse uno por cada cinco gallinas.

Nidos trampa a reqistradores.-Son muy seme-
jantes a los anteriores, salvo que van provistos de

una puertecilla dispuesta de tal forma qu^e al en-

trar en ellos la gallina, aquélla se cierra automá-

ticamente, y ya no puede salir hasta que el avi-
cultor se la abra.

Son varios los modelos que existen ^en el mer-
cado de esta clase de nidales; pero, generalmente,

poco se diferencian unos de otros, pues casi todos

ellos suelen tener una superflcie de 30 a 40 cen-

timetros cuadrados y una altura de 35 centímetros.

Esta clase de nidales sirven para controlar las pues-

tas, pudiendo instalarse en proporción de uno por

cada tres gallinas.

Comederos corrientes.-Solamente se emplean

para alimentos consistentes en pastas húmedas, y

su construcción no puede ser más sencilla, pues

no son otra cosa que unos cajoncitos rectangulares
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a los que se les puede dar la longitud que se quiera

y unos 10 ó 12 centímetros de anchura por otros

tantos de profundidad, divididos, en tantas plazas

como se desee, por medio de barrotillos o alambre

grueso. Este tipo de comedero se vende en distin-

tos modelos y plazas, tanto para aves adultas co-

mo para pollitos.

Comederos en tolva.-Pueden ser para grano 0

harina. Suelen tener un metro lineal por cada

25 aves. Existe infinidad de modelos, todos ellos de

excelentes resultados, aunque aconsejamos adqui-
rir, por más prácticos, aquellos que cuentan con

dos portezuelas, una para llenar el depósito, y otra

que se mantiene abierta o cerrada, según le inte-

rese al avicultor que coman o no las gallinas.

Bebederos.-Naturalmente que los mejores son

aquellos que conservan el agua limpia y fresca, y

cuya limpieza, tanto interior como exterior. puede

hacerse con comodidad y concienzudamente. Los

hay metálicos, de barro cocido, porcelana, etc., con

capacidad para uno a veinticinco litros de agua.

A nuestro juicio, el mejor sistema de bebedero

es, por su sencillez y fácil limpieza, el que se com-

pone de un depósito cilíndrico con un agujero cer-

ca de su borde inferior, y qt:e una vez lleno de agua

se cubre con otro recipiente de mayor tamaño y

poca altura -el bebedero-, se invierbe, y por el

oriflcio ya indicado va saliendo el agua necesaria

sin llegar a rebasar sus bordes.

Jaulas para cluecas. - Como su nombre indica,

no son otro cosa que una jaula parecida a las de

los pájaros, aunque algo más grandes y Yuertes,

en las que encierran a las gallinas atacadas de fie-

bre para evitar que puedan guardar el calor, y se

mantienen colgadas a unos 50 centímetros del sue-

lo, sumergiéndolas de vez en cuando en un cubo

de agua fría. Actualmente son pocos los aviculto-

res que siguen empleando este sistema para evitar

la cloquez de sus aves, preflriendo inyectarles N'ea-

dina, cuyo producto se vende en ampollas de 2 cc.

Cajones para baño.-Son unos cajones corrien-

tes de madera, de unos 25 x 30 X 35 cm, que pue-

den llenarse con polvo de los caminos, arena y un
15 a 20 por 100 de azufre en polvo. En esta mezcla

se bañan las aves y limpian del molesto piojillo a

que s4n tan propensas y que tanto las perjudica.

Como es lógico, dichas cajas deben limpiarse con

mucha frecuencia cambiándoles la mezcla, la cual

se verterá y enterrará lo más lejos posible de los

gallineros, y cada vez que se haga esta operación

deberá darse a los cajones unos brochazos de cal

viva.
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Claro está que estos baños no eludirán, en ma-

nera alguna, la.s desinfecciones periódicas de las

aves a base de algún poderoso antiparasitarios a

base de nicotina.

Aparte de esos enseres, tenemos los útiles de lim-

pieza, conservación y arreglo de gallinero y par-

ques, entre los que señalaremos los siguientes:

Espuertas de goma para el transporte de desper-

dicios y basuras; cepillos brus para el baldeo del

gallinero; escobas de raíz para la limpieza de los

parques ; rasquetas de hierro y escobillas para la

limpieza de aseladeros, comederos, nidales, etc. ; un

pisón, una raedera, un picachón, una pala rectan-

gular y un rastrillo. También es necesario dispo-

ner de una cesta de alambre para la recogida de

los huevos, y cubos de plástico para llevar los ali-

mentos a las gallinas.

Hay muchos más utensilios que son necesarios

en una granja avícola, como, por ejemplo, un cor-

tador de verduras, un molinillo para triturar los

granos, un pesahuevos, un clasificador para hue-

vos, incuba.doras, estufas, cajas para incubación,

baterías de cría, instrumentos para practicar el ca-

ponaje y otros más en los que no podemos parar

a detallarlos por falta material de espacio, pues

nos interesa pasar a tratar sobre los parques y

sus cultivos.

Ya hemos dicho anteriormente que no hay ga-

1linero completo si le falta el correspondiente par-

que para esparcimiento de las aves. Estos parques

suelen ser de varias clases, aunque nosotros sólo

trataremos de aquellos que mejor se adaptan a

los cuatro tipos de gallineros que dejamos señala-

dos en el primer artículo de esta serie, es decir, el

atrio, la terraza, el parque sencillo y el parque do-

ble, que consisten en unos trozos de terreno aco-

tado, más o menos grandes, alrededor del galline-

ro, o cubriendo solamente la parte de fachada

principal, o bien ésta y también las laterales.

En el cierre debe emplearse la red metálica do-

ble, por su mayor duración, y de las llamadas de

cierre americano, por ser muy tupida en la parte

baja e ir ensanchándose a medida que se distan-

cia del suelo, lo cual impide que los pollitos se es-

capen del recinto acotado. Esta malla se sujeta

a postes metálicos o de hormigón armado, de una

altura de dos metros y medio a tres, cuya parte

superior estará doblada hacia el interior para evi-

tar que las gallinas adultas y los gallos la sobre-
vuelen.

Cuando los parques ocupan grandes superficies

de terreno y rodean el edificio de los gallineros,

conviene hacer en ellos dos divisiones: una, orien-

tada al norte, para el verano, y otra, orientada

al sur, para el invierno.

Respecto a las dimensiones de los parques, éstas

varían según la fertilidad de los terrenos y clima.

Así que, mientras H. Lewis aconsej a de dos a nue-

ve metros cuadrados por ave, Mr. Ringelman reco-

mienda de cuatro a diez, y el señor López Palazón

estima que en terrenos de buena calidad son su-

flcientes cuatro metros cuadrados, y ocho en los
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de escasa fertílidad. A nuestro entender, creemos

que lo ideal es darles a los parques la mayor super-

flcie posible, no debiendo bajar, en ningún caso,

de los seís metros cuadrados en terrenos fértiles,

ni de diez en los estériles.

Los llamados de atrio sólo son útiles a los galli-

neros caseros instalados en patios, corrales y azo-

teas, donde lo reducido del espacio no permite co-

sa mayor. Lógicamente, sus dimensiones tendrán

que ajustarse, en cada caso particular, a la superfi-

cie de terreno disponible; pero debe procurarse

sean lo más amplios posible, pues aunque el objeto

primordial de estos gallineros es el de servir más

bien de provisión de mesa y despensa a sus pro-

pietarios, tampoco debe olvidarse que las gallinas

necesitan hacer un poco de ejercicio diariamente

y disfrutar de cierto esparcimiento al aire libre.

El tratadista M. Wery aconseja, como superficie

mínima, la de medio metro cuadrado por ave.
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Nidal^ de cemen^to armado, en los que pueden auontaree

varíos QruDoe seguldas.

Ahora bien, aunque difícil, pudiera darse el caso

de que por falta de espacio no se les pudiera dotar

de atrio. En este caso, el gallinero debe construir-

se igual que el que diseñamos en la página 131 del

número de esta revista correspondiente al mes de

marzo de 1960, pero de frente abierto, únicamente

defendido por una tela metálica algo tupida, pues

de otro modo no sería posible tener encerradas en

tan pequeño local, durante las veintícuatro horas

del día, una docena de gallinas, ya que cuarenta

kilogramo,s de peso vivo necesitan, por hora, 16,600

metros cúbicos de aire.

Las terrazas ocupan más espacío que los atrios

Abierto Cerrado

(80 a 90 metros cuadrados), y son propios para los

gallineros familiares cuando su dueño no dispone

de terreno suficiente para instalar un parque.

Los parques sencillos son aquellos que, aun ocu-

pando una respetable extensión de terreno, no es•-

tán divididos y, por tanto, todo él está a dispo-

sición de las aves en cualquier época del año. Esta

clase de parque no suele rodear por completo el

gallinero, sino que se limita a su frente, y cuan-

do más, a los laterales.

Se llaman parques dobles los que están divididos

en dos partes o zonas por medio de una tela me-

tálíca que impide a las aves pasar de un lado a

otro mientras a su propietario no le convenga, y,

al contrario de los anteriores, suelen rodear por

completo los gallineros, lo cual resulta mucho más

ventajoso y práctico, en particular cuando se trata

de grandes explotaciones, pues permiten ser culti-

vados, lo que no puede hacerse en los anteriores por

las causas que luego veremos.

Cultivos en parques. Estos cultivos están en íntí-

ma relación con la clase de parques de que se tra-

te. Por ejemplo: En las terrazas, dadas sus peque-

fias dimensiones, no conviene se plante en ellas

otra cosa que no sean matas de tallo alto o, cuan-

do más, un par de árboles enanos, que lo mismo

pueden ser frutales que de adorno, al objeto de

suministrar sombra a las aves en los meses de ve-

rano.
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En los parques sencillos, debido a que éstos es-

tán constituídos por una sola pieza, tampoco es

posible cultivar su terreno, pues las gallinas pron-

to darían cuenta de cuanto en ellos se sembrase.

Lo práctico, pues, en estos casos, es recurrir tam-

bién a los árboles frutales, a los emparrados o a

cualquier planta similar, siendo, naturalmente, pre-

ferible lo primero desde el punto de vista econó-

mico, ya que a la vez que se proporciona sombra

a la población avícola, su propietario puede obté-

ner de las frutas buenos ingresos que le servirian

para ir amortizando el valor de las instalaciones.

Y, por último, tenemos el cultivo de los parques
dobles, en los que se puede plantar cuando se de-

see, ya que al estar divididos en dos partés per-

mite que mientras en una de ellas se deja circular

libremente el averío, en la otra parte se efectúa la

siembra, que generalmente es mafz, cebada, coles

o cualquier otra clase de plantas altas y árboles
frutales. Una vez hecha la recolección de la zona

cultivada, pasa el averío a ella, donde encontrará

rastrojos y verde en abundancia, mientras que en

la parte antes por las gallinas ocupada se realizan

nuevas faenas de laboreo de tierra y siembra. Con

este sistema, las gallinas siempre tendrán verde

que consumir, ya que cuando se agota en una par-

te son trasladadas a la otra, mientras la dejada
se repuebla.

Cuando los terrenos, por su mala calidad, no per-

miten ser cultivados, ^ni en ellos se puede plantar

nínguna clase de árboles (caso raro, pero que pu-

diera darse), es preciso disponer, en lugares defen-

didos del viento y de lluvias, unos galpones o co-

bertizos donde las aves puedan refugiarse en los

días de mal tiempo y donde descansar a la sombra
en los de calor.
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Comercio y regulación de productos agropecuario s

Regulación de la campaña de cereales 1961-62

En el Boletín Oficial del Estado
del día 14 de junio de 1961 se pu-
blicó el Decreto 955-61 del Minis-
terio de Agricu:tura, por el que se
regula la campaña de cereales
1961-62, que comprende desde el
I." de junio de 1961 al 3) de mayo
de 1962.

CAPfTULO PRIMERO

Cereales panifícables

De acuerdo con lo preceptuado
por la Ley de 5 de noviembre de
1940, se declara de interés nacio-
nal, a todos los efectos, la siembra
de trigo, la ejecución de cuantos
trabajos y labores agrícolas re-
quieran su adecuado cultivo, así
como la realización de las opera-
ciones de recolección. conducen-
tes unas y otras a la obtención de
los máximos rendimientos con las
mejores calidades posibles.

El cumplimiento de lo d^spues-
to en la mencionada Ley, en cuan-
to se refiere al señalamiento de
superficies obligatorias de trigo,
para el año agrícola de 1961-62,
se orientará en el sentido de per-
mitir la austitución de este cereal,
en tierras marginales que en años
anteriores a él se dedicaban, por
otros cultivos destinados a granos
de giensos, forrajeros o praten-
ses. A tal fin, el Ministerio de
Agricultura, mediante la Orden
ministerial anual, correspondien-
te, prevendrá que, previa justifi-
cación y propuesta de las Jefatu-
ras Agronómicas provinciales a la
Dirección General de Agricultu-
ra, por ésta se podrá levantar la
obligatoriedad de siembra de tri-
go en el referido año agrícola en
determinadas explotaciones, tér-
minos municipales e incluso co-
marcas en los que circunstancias
eocnómicas así lo aconsejen.

En la recolección próxima, los
productores de trigo reservarán de
su cosecha la parte necesaria para
sim^ente, calculándose ésta con
arreglo a las superficies rea'.es de
siembra y cantidades unitarias que
convenga emplear en cada caso.

Los productores de trigo, rentis-
tas e igualadores podrán reservar
las cantidades de dicho cereal que
nPCesiten para alimentación pro-
pia, de sus familiares, obreros y
servidumbre.

Los agricultores vendrán obli-
gados a entregar al Serv'rcio Na-
cional del Trigo la totalidad de la
cosecha de este cereal disponible
para venta, que se determinará en
función de los rendimientos uni-
tar:os, superficies realmente sem-
bradas y reservas de siembra y
consumo.

La regulación de las compras
y el almacenamiento y financia-
ción del trigo, serán ordenadas
adecuadamente por el Ministerio
de Agricultura, a propuesta del
Servicio Nacional del Trigo, a f^n
de que la entrega de la mercancía
se realice en sus almacenes en
tiempo y condiciones económicas
convenientes. Cuando ello no fue-
ra posib:e, dicho Servicio adqui-
rirá el trigo por el sistema de com-
pra en depósito en panera del
agricultor, contratando inicialmen-
te, como máximo, el 90 por 100
de la cantidad aforada en cada
depósito. En uno y otro caso, el
Servicio Nacional del Trigo otor-
gará las máximas fzcilidades para
la ejecución de las operaciones,
proponiendo a dicho Ministerio
las medidas especiales que con-
sidere necesarias.

En las compras con inmoviliza-
ción de mercancía en panera del
^gricultor se considerará ésta co-
mo almacén depos:tario, siendo
de aplicación una retribución del
almacenamiento por depósito, se-

guro y conservación, de 0,50 pe-
setas por quintal métrico y mes
desde que se formalice el depósi-
to hasta que se ordene la entrega.

El agricultor depositario está
obligado a transportar por su
cuenta, en el plazo que se fije, las
partidas objeto de depósito desde
panera hasta el almacén del Ser-
vicio Nacional del Trigo en que
se formalizó el contrato, donde se
procederá a la pesada y liquida-
ción final de la compra.

En caso de que por circunstan-
cias especiales, para evitar opera-
c:ones repetidas de carga, descar-
ga y estiba, convenga que la reti-
rada del grano se verifique direc-
tamente en panera del agricultor,
la pesada final será efectuada en
origen por el Servicio Nacional del
Trigo, subsistiendo la obligac^ón
del agricultor de transportarlo al
almacén en que se formalizó el
contrato siéndole de abono el
mayor transporte que pudiera
realizar en caso de que se le or-
dene llevarlo a lugares más dis-
tantes.

Los productores de trigo serán
considerados en todo momento
como depositarios de sus cose-
chas vendibles hasta la real^zación
de su entrega total al Servicio Na-
cional del Trigo, respondiendo
ante este Chganismo de la conser-
vación del producto en su poder,
tanto de la calidad como de la
cantidad,

Los agricultores que, por care-
cer de otros piensos, necesiten
para atender necesidades de su
explotación consumir trigos de los
tipos cuarto, cuarto bis y quinto,
y deficientes o deteriorados de
los otros tipos de su propia cose-
cha, declarados en su C-1, lo so-
licitarán del Servicio Nacional del
^rrigo, que podrá autorizarlo aten-
diendo las circunstancias concu-
rrentes y de acuerdo con las ins-
trucciones que, a este efecto, re-
ciba del Ministerio de Agricultura.
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El trigo, como cereal panifica-
ble fundamental, no podrá ser de-
dicado al consumo de ganado.

EI centeno, el maíz y la escaña
continúan de libre disposición de
los agricultores, quienes podrán
venderlos en comercio normal a
otros agricultores, a ganaderos y
a industrias transformadoras no
harineras, bien d^rectamente o a
través de intermediarios legalmen-
te establecidos en quienes dele-
guen, pero nunca directamente a
fábricas de harinas, molinos ma-
quileros de trigo, panaderías o in-
dustrias análogas.

El Serv:cio Nacional del Trigo
comprará, siempre que reúnan
condiciones corecia'es adecuadas,
aquellas partidas de centeno que
los agricultores hubieren declara-
do como disponibles para venta
y que directamente ofrezcan a di-
cho Organismo.

I_as bases de tipificac:ón de los
trigos para la campaña que co-
mienza en 1.° de junio de 1961 y
termina el 31 de mayo de 1962,
son las siguientes :

Tipo primero : Trigos candea-
les finos, Aragón y similares de
grado uno y otros tr:gos especiales
con peso específico de 78 kilo-
gra.mos h.ectolitro y humedad no
superior al 12 por 100.

Se entenderán agrado uno»
aquellos t1-igos que, además de
cumplir dichas condiciones, con-
tengan menos del 25 por 100 c^e
granos de fractura b'anda y ye-
sosa, siendo el resto completa-
mente homogéneo y de alta ca-
lidad.

Tipo segundo : Trigos duros-fi-
nos y similares, con peso especíñ-
co de 79 k'logramos hectolitro y
humedad no superior al 12 por 100.

Tipo tercero : Trigos candeales
corrientes y blandos similares, con
peso específico de 77 kilogramos
hectolitro y humedad no superior
al 12 por 100.

Se incluyen también en eŭte
tipo los trigos que, siendo de va-
ríedades comprend:das en el tipo
primero, no merezcan la clasiñca-
ción de «grado uno».

Tipo cuarto : Trigos semibastos,
rojos o blancos, semiduros o blan-
dos, con peso específico de 76
kilogramos hectolitro y humedad
no superior al 12 por 100.

Tipo cuarto bis : Trigos que,
cumpl:endo las condiciones seña-

ladas para los del tipo cuarto, co-
rresponden a variedades de ca-
racterísticas harino panaderas de
inferior calidad o menor rendi-
miento.

Tipo quinto : Trigos bastos, ro-
jos blancos, de fractura yesosa,
con peso específico de 75 kilogra-
mos hectolitro y humedad no su-
perior al 13 por 100.

El centeno de tipo comercial
normal tendrá un peso específico
de 70 kil.;gramos hectolitro y hu-
medad no superior al 13 por 100.

Los tipos comerciales de trigo
y el centeno que a.dquiera el Ser-
vicio Nacional del Trigo se con-
siderarán como normales cuando
la cantidad de impurezas inertes
y no perniciosas que contengan
se halle comprendida entre el 2
y el 2,5 por 100.

El Servicio Nacional del Trigo
calificará como sucias las partidas
de .trigo y centeno que ;teng^an
más del 5 por 100 de impurezas
formadas por tierras, granos y
otra^ materias extrañas diferentes
al trigo y centeno. Las partidas
de trigo sucio, así como las mez-
cladas con centeno, serán objeto
de regulación especial por el Ser-
vicio Nacional del Trigo para su
adquisic^ón.

El Servicio Naciona: del Trigo
descontará seis pesetas por quin-
tal métrico d.e trigo cuando el por-
cen.taje de impurezas se halle
comprendido entre 2,5 y 3,5 por
10^0 y 15 pesetas por quintal mé-
trico si la. cant^dad de impurezas
estuviera comprendida entre el
3,5 y el 5 por 100.

Respecto al centeno cuyo por-
centaje de impurezas se halle com-
prendido entre el 2,5 y el 3,5 por
100, el Servicio Nacional del Tri-
go descontará la cantidad de 4,.50
pesetas y la de 11 pesetas si las
imuurezas están comprendidas en-
tre e: 3,5 y el 5 por 100, ambas
referidas al qu=ntal métrico.

Para las mezclas de trigo y cen-
teno -tranquillón- regirán las
condiciones ^interiores de limpie-
za y humedad, y su precio será
regulado por el Servicio Nacional
del Trigo, atend.idas la cal:dad y
proporción de la mezcla.

Los trigos comerciales y el cen-
teno gozarán de una bonificación
por quintal métrico de 5,50 pese-
tas y de 4 pesetas, respectivamen-
te, cuando la proporción de im-

purezas que contengan sea infe-
rior al I,5 por 100.

No tendrán la cons=deración de
normales los trigos y centenos cu-
ya humedad excéda de la estable-
cida como máxima al definir los
diversos tipos de estos cereales,
así como tampoco los que arrojen
peso inferior en dos kilogramos
por hectolitro al señalado para
los diversos tipos y los calif^cados
como sucios.

Los trigos y centenos que, de
acuerdo con las normas anterio-
res, no tengan la consideración de
normales, se clasificarán por el
Servicio Nacional del Trigo me-
diante tablas que recojan los dis-
tintos grados posibles de los que
estén en condiciones de normal
va'oración. Dicho Servicio esta-
blecerá, a este efecto, las corres-
pondientes normas de califica-
ción y consecuente valoración,
basad.as en el peso específico y
cahdad de los granos, teniendo
en cuenta la calidad y cantidad
de las impurezas contenidas y gra-
nos germinados.

Cuando surjan diferencias sobre
calificación de partidas de trigo
y centeno entre vendedores y Je-
fes de almacén del Servicio Na-
cional del Tr:go, tratará de resol-
ver '.as discrepancias el f efe pro-
vincial y, si no llegara a buen
acuerdo, éste solicitará d.e la Je-
fatura Agronómica proceda a rea-
lizar el análisis y emisión del co-
rrespondiente informe, a la vista
del cual formaliazrá su resolución.

Si el vendedor continúa discon-
Eorme con la resolución del jefe
provincial del Servicio, podrá re-
currir ante el Delegado nacional,
quien ^olic tará dictamen de la
Dirección General de Agricultu-
ra, que servirá de base prra su
resolución, la cual pondrá fin a la
vía ad.ministrativa.

En las partidas que sean obje-
to de discusión, el Servic`o Nacio-
nal del Trigo podrá abonar el 80
por 100 del valor comercial apre-
ciado inicialmente por el Servicio
salvo el caso de trigos sucios, hú-
medn. o anormales, que serán re-
tirados por el agricultor para que
pueda continuar su mejor acondi-
cicnamiento o preparación.

El Servicio Nacional del Trigo
pondrá a. disposición de los agri-
cultores, en todos sus almacenes
y centros de recepción, aparatos
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de medida, debidamente contras-
tados, para determinac:ón del pe-
so específico.

CAPfTULO SEGUNDO

Leguminosas y atros cereales de
consumo humano

La leguminosas y los otros ce-
reales de consumo humano con-
tinúan en libertad de comercio,
circulación y precio.

El Servicio Nacional del Tr'go,
no obstante, podrá adquirir, a los
precios que más adelante se de-
tallan, los granos de cereales que
los agricultores deseen voluntaria-
mente entregar, siempre que res-
pondan a características comercia-
les norma'es y que previamente
le sean declarados y ofrecidos di-
rectamente por los propios agri-
cultores como disponibles para la
venta.

Por la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes se
adoptarán las medidas oportunas
para lograr la regulación comer-
cial de estos productos.

CAPÍTULO TERCERO

Piensos y sub^roductos de
moiinería

Los agricultores vendrán ob'iga-
dos a poner en conocimiento de.l
Serv:cio Nacional del Trigo los da-
tos de las cosechas que obtengan
de maíz, cebada y avena, debien-
do formular a tal efecto las decla-
raciones correspondientes en for-
ma análoga a las relativas a trigo
y centeno ; no obstante, dichos
piensos quedarán de libre dispo-
sición de aquéllos para consumo
de su explotación o venta en el
mercado naciona!.

Igual libertad de consumo y
venta gozarán los restantes cerea-
les y las leguminosas de p:ensos.
El Servicio Nacional del Trigo, no
obstante, podrá comprar, a los
precios que más adelante se es-
pecifican, las partidas de dichos
granos que le sean ofrecidas vo-
luntariamente por los agricultores,
situadas en a'.ma.cenes del Servic^o
bien comunicados en relación con
el mercados nacional.

El Ministerio de Agricultura, a

través de la Comisaría General de
Ahastecimientos y Transportes y
del Servicio Nac^onal del Trigo.,
vigilará los precios de mercado de
los subproductos d.e molinería y
restos de limpia. En el caso de
que se produjesen a'zas excesivas
perturbadoras del meraado nor-
mal, sobrepasando inmoderada-
mente los índices generales toma-
dos como base por la Comisaría
General para determinar el pre-
cio del pan, dicho M'nisterio po-
drá intervenirlos en la medida que
estime oportuno, a fin de lograr
la estabilización general de estos
productos, base indispensable pa-
ra. el desarrollo normal de nuestra
ganadería.

L o s subproductos producidos
por el trigo de canje serán retira-
dos por los prop'os agricultores
en la cantidad total producida.

CAPÍTULA CUARTO

Precios

Para la camparia que compren-
de desde el día 1 de junio de 1961
al día 31 de mayo de 1962, el pre-
cio de tasa del trigo, al solo efec-
to del pago de la renta de los
arrendamientos rústicos y de igua-
las, será el de 24•0 pesetas por
quintal métrico.

Cuando por convenio de las
partes contratantes o por exigen-
cia legal, el pago del canon de
riego deba real'zarse mediante
entrega del numerario que, con
arreglo al precio oficial de tasa
del trigo, )c,orrespondiere a una
determinada cantidad de este ce-
real, se entenderá que dicho pre-
cio es el antes definido de 240
pesetas por quintal métrico.

Con las ún'cas excepciones de
trigo procedentes del cobro de
rentas o de igualas o de canon de
riego mencionado en los párrafos
anteriores, que será abonado al
indicado precio de 24^0 pesetas por
quintal métrico, el Servicio Na-
cional del Trigo satisfará al agr.-
cultor, cualquiera que fuese el lu-
gar de origen del cereal, por los
distintos tipos comerciales de tri-
gos definidos en el artículo sexto,
los siguientes precios, referidos
siempre al quintal métrico de mer-
cancía sana, seca, l:mpia, sin en-
vases, pesada y estibada en al-

macén de dicho Servicio Nacional.
Tipo primero, 573 pesetas por

quintal métrico. Tipo segundo, 556
pesetas por quintal métrico. Tipo
tercero, 556 pesetas por quintal
métrico. Tipo cuarto, 545 pesetas
por quintal métrico. Tipo cuarto
bis, 534 pesetas por quintal mé-
trico. Tipo quinto, 513 pesetas por
quintal métrico.

Los trigos duros de tipo segun-
do que se clasifiquen como Am-
bar Durum tendrán el precio del
tipo primero.

El centeno del tipo comercial
normal se abonará por el Servicio
Nacional del Trigo al precio de
400 pesetas por quintal métrico.

Para estimular la colaboración
de los agricultores en el almace-
namiento de sus cosechas de tri-
go, se establecen las bonificacio-
nes por depósito y conservación
siguientes, que serán de ap'.ica-
ción según los distintos meses de
la campaña.

Noviembre, 1.50 pesetas por
quintal métrico. D'ciembre, 3 pe-
setas per quintal métrico. Enero,
4,50 pesetas por quintal métrico.
Febrero, 6 pesetas por quintal mé-
trico. Marzo y abril, 7,50 pesetas
por quintal métrico.

Estas bonificaciones quedan sin
efecto a part=r del día 30 de abril,
en que termina la campaña de
compra d.e trigo nacional por el
Servicio Nacional rlel Trigo.

El Servicio Nacional del Trigo,
de acuerdo con la Comisaría de
Abastecimientos y Transportes,
adquir:rá los trigos producidos en
terrenos mejorados, al amparo de
las órdenes vigentes del Ministe-
rio de Agricultura, abonando las
primas fijadas. Los gastos que se
ocasionen por este concepto se
satisfarán en la forma, cuantía y
condiciones en que fueron realiza-
dos en campañas precedentes, con
cargo a la Comisaría General de
Abastecim:entos y Transportes.

A fin de evitar que con tal me-
dida protectora pudiera orientar-
se la producción hacia los trigos
de mala ca'idad, en la actual cam-
paña y sucesivas quedarán excluí-
dos de esta bonificación los del
tipo qu^nto.

EI Servicio Nacional del Trigo
adquirirá la cebada, avena y maíz
de la cosecha que le sean ofreci-
dos por los agricultores, a los pre-
cios de garantía de 350, 310 y 360
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pesetas, respectivamente, p a r a
mercancía sana, seca, limpia, sin
envase, pesada y estibada en los
almacenes del Serv:cio Nacionzl
del Trigo que éste determine en
cada provincia, situados en lugares
bien comunicados en relación con
el mercado nacional.

En relación con los productos
anteriores, por el Servicio Nacio-
nal del Trigo se establecerán los
prec^os de las distintzs variedades
y tipos comerciales existentes en
España, habida cuenta de las di-
ferencias que, por razón de su
ca^idad, corresponden en relación
con los fijados.

Los precios para granos de ce-
reales fijados en el presente zrtí-
culo tiene solamente condición de
garantía para el agricultor, a f^n
de asegurarle la salida y venta de
sus cosechas.

A los efectos de lo dispuesto en
el Decreto-ley de Ordenación Tri-
guera, de 23 de zgosto de 1937;
Reglamento aprobado para su
aplicación, de 6 rle octubre de
1937, y Ley de 24 de junio de I 941,
todos los productos nacionales o
importados que durante la cam-
paña de recogid.a que se regula
por el presente Decreto reciba el
Servicio Nacional del Trigo, serán
vendidos por éste a los precios que
resultan de incrementar directa-
mente los d.e adquisición en diez
pesetas por quintal métrico, des-
tinándose este importe a sufragar
los gastos comerc:ales de los pro-
ductos adquiridos independiente-
mente dicho aumento del que, en
ciertos casos, y para compensa-
ción de gastos de transporte, pu-
diera autorizar el Ministerio de
Agricultura, al que se faculta ex-
presamente para ello.

Como resarcimiento de los gas-
tos y pérdidas producidos por la
la conservación y almacenamien-
to de cereales panificables duran-
te la campaña, la formación y
sostenimiento de las reservas na-
cionales, y, en general, pzra com-
pensar cualesquiera otras pérdi-
das y riesgos derivados de su es-
pecífica labor, el Servicio Nac`o-
nal del Trigo recargará directa-
mente en cinco pesetas el precio
de venta del quintal métrico de
trigo o centeno.

Parz compensar el pago de las
prímas progresivas de almacena-
miento, abonadas a los agriculto-

res por el Servic:o Nacional del
Trigo, y otros gastos presupues-
tarios, se incrementarán directa-
mente por dicho Servicio los pre-

cios de venta en nueve pesetas
por quintal métrico.

La venta del cereal panificab'_e
por el Servicio Nac:onal del Tri-
go a la industria harinera se per-
fecciona por el mero hecho de la
adjudicación de los distintos cu-
pos de dicho cereal a los respec-
tivos fabriczntes.

La entrega del trigo a la fabri-
eac'ón se verificará por el Servi-
cio Nacional del Trigo en el mo-
mento en que las circunstancias
de almacenamiento y demás a
pond.erar se determinen por el
mismo.

El precio del cereal zdjudicado
a la fabricación será el que resul-
te de la aplicación de las normas
establecidas en este Decreto.

El Serv=cio Nacional del Trigo
entregará la mercancía pesada a
pie de báscula, en panera o alma-
cén corriente.

En las adjudicaciones de trigo,
centeno y demás productos que
el Servicio Nacional del Trigo rea-
lice a los fabricantes de hzrina u
otros compradores, se tendrán en
cuenta las bonificaciones o gravá-
menes correspondientes al estado
de limpieza y sequedad de los tri-
gos, así como las economías que,
a causa del lugar y condiciones de
su entrega, en granero o silo, se
traduzcan en menor costo de la
retirada, comercialmente valora-
ble, liquidándose estas diferencias
por los adjudicatarios separada-
mente del precio inicial.

Estas normas serán de especial
aplicación a los trigos limpios, así
como a las entregas en los ailos
en condiciones especialmente be-
neficiosas para los compradores y
a los depósitos o almacenes de
tránsito que el Servicio Nacional
del Trigo estzblezca para la mejor
distribución de sus productos.

Los cereales panificables reser-
vados para uso particular que se
acrediten y autoricen por el Ser-
vicio Nacional del Trigo con des-
tino o reserva de consumo de
agr:cultores, rentistas o igualado-
res, se consideran, a todos los
efectos, como objeto de compra-
venta por el Servicio, bien sean
molturados en régimen de fábrica
o de maquila.

EI Servicio Nacional del Trigo
queda facultado para realizar la
movilización de la reserva nac o-
nal de? trigo y productos por él
ad.quiridos en la forma que per-
mita obtener su mejor utilización.

El Ministro de Agricultura, a
propuesta de la Comisaría Gene-
ral de Abastecim^entos y Trans-
portes y del Servicio Nacionzl del
^l^rigo, podrá ordenar el que por
éste se verifiquen adjudicaciones
forzosas, a los fabricantes de ha-
rina, de aquellas partidas de tri-
go que fuere conveniente movili-
zar. Análoga medida podrá adop-
tarse respecto del centeno cuzn-
do el vo'umen de las existencias
de este cereal en poder del Ser-
vicio Nacional del Trigo así lo
hiciera aconsejable.

Igualmente queda facultado el
Servicio Nacional del Trigo para
retener las pzrtidas de trigos es-
peciales con destino a siembra,
exportación o fabricación de pro-
ductos de alta calidad, cuya venta
y utilización, según sus diversas
características, será regulada por
dicho Servic:o.

De conformidad con lo dispues-
to en el Reglamento para aplica-
ción del Decreto-ley de Ordena-
ción Triguera, las ventas de trigo
a los fabricantes serán al contado,
sirviéndose los pedidos previo in-
greso del importe en una de las
cuentas del Servicio Nacional,
abierta en la provincia donde el
cereal se ad.quiera.

No obstante, cuando el volu-
men cie las existencias de trigo en
poder del Servicio Nacional del
Trigo así lo aconseje, para no in-
terrumpir compras a los agricul-
itores o situar convenientemente
la reserva nacional, y con el fin
de obtener, además, una mejor
utilización de la capacidad de al-
macenamiento que las fábricas de
harinas poseen, facilitando a la
vez su mejor producción técnica,
se autoriza al Servicio Nzcional
para realizar venta de trigo a los
fabricantes con pago aplazado y
garantía solidaria de cualquiera de
los ancos concertados con el Ser-
vicio.

Cualquier excepción que se pue-
da suscitar respecto a lo dispues-
to en el primer párrafo de este
artículo deberá ser acordada pre-
viamente por el Consejo de Mi-
natros, que, en su resolución, se-
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ñalará los plazos periódicos fijos
en los que ha de efectuarse el pa-
go al Servicio Nacional del Trigo
de las entregas o anticipos que se
le ordenase realizar.

Los consumidores e industriales
transformadores de cereales ven-
didos por el Servicio Nacional del
Trigo vendrán obligados a justi-
ficar ante la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes, de
acuerdo con las normas que ésta
dicte, la petición de las cantidades
que deseen comprar, así como la
movilizac:ón y el uso de las par-
tidas adjudicadas.

El movimiento de productos ad-
quiridos por el Servicio Nacional
del Trigo, el régimen de las ven-
tas de los mismos a agricultores,
industriales u otros usuarios, así
como la molturación de las reser-
vas de consumo retenidas por los
agricultores, se efectuará con arre-
glo a normas que a tal efecto se-
ñale el Ministerio de Agricultura
a través de la Comisaría General
de Abastecimientos y Transportes
o del Servicio Nacional del Trigo.

En cumplim:ento de lo dispues-
to en el artículo octavo del De•
creto-ley de Ordenación Triguera,
el Servicio Nacional del Trigo se-
rá el único abastecedor de trigo
y centeno a la industria harinera
nacional, en la cantidad que e:
libre censumo de pan vaya de-
mandando y con sujec:ón, en todo
caso, a las normes reguladoras que
señale la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes.

A tal efecto, el mencionado Ser-
vicio Nacional, de acuerdo con
los planes señalados por la Co-
misaría General de Abastecimien-
tos y Transportes, rea:izará las
ventas de trigo y centeno en for-
ma que quede asegurado, en todo
momento el abastecimiento nacio-
nal, compag'nando con este ob-
jetivo el otorgamiento de la liber-
tad que tuese posible a la indus-
tria harinera para efectuar en los

silos y almacenes de dicho Ser-
vicio las compras de trigo, con-
forme a lo preceptuado en este
Decreto y en el artículo 110 de
la Orden del Ministerio de Agri-
cu'tura de 19 de noviembre de
1953.

CAPITULO QUIN^I'O

Semillas

Los agricultores productores de
trigo para semillas que hayan
cumplido las condiciones técnicas
establecidas por los Ckrganismos
competentes y cuya ocsecha vi-
s:tada en pie y durante la reco-
lección sea aceptada para tal fin,
vendrán obligados, conforme a lo
dispuesto en el Decreto del Minis-
terio de Agricultura de 9 de no-
viembre de 1951, a entregar di-
cha cereal al Organismo corres-
pcndiente antes del día 15 de sep-
tiembre del año en curso en per-
fectas condiciones comerc=ales de
pureza botánica y de poder ger-
minativo comprobado.

Las primas establecitlas en los
artículos cuarto, quinto y sexto de
dicho Decreto de 9 de noviembre
de 1951 se modifican en la forma
siguiente :

a) Para la semilla cecert:ficada^,
adquirida por el Instituto Nacio-
nal para la Producción de Semi-
llas Selectas, de los cooperadores
que la hayan producido, cribada

y envasada por éstos, abonará
dicho Instituto una prima rle 140
pesetas por quintal métrico,

b) Las semillas cal_ficadas co-
mo apurasn y «habilitadas» adqui-
ridas por el Servicio Nacional del
Trigo percibirán las primas de
4^8 y 20 pesetas por quintal mé-
trico, respectivamente.

El tr:go entregado, en cumpli-
miento de lo que dispone el pá-
rrafo primero de este artículo, que
no reuniere, a juicio del Organis-
mo receptor, las características bo-
tánicas, comerciales, de poder

Distinciones
Gran Cruz de la Orden C^vil de A'fonso X el Sobio

Por Decreto del Ministerio de Educación Nacional, número 928/61,
de fecha 18 de mayo de 1961, pub'icado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 1 de junio, ha sido concedida la Gran Cruz de la Ctrden
Civil de Alfonso X el Sa.bio al Excmo. Sr. D. Enrique Giménez Girón.

AO R I C U LTU Ri

germanitivo y sanitarias adecua-
das, será considerado como co-
mercial, abonándose al agricultor
únicamente el precio correspon-
diente a tal ca'.ificación.

Los gastos que la produccíón,
selección, conservación, movi-
miento y distribución de semillas
o^cas:onen al Servicio Nacional del
Trigo como consecuencia de lo
dispuesto en el Decreto del Minis-
terio de Agricultura de 9 de no-
viembre de 1951 y de lo estable-
cido en el !artícwlo precedente,
se cargarán a la cuenta ccGastos,
selección y clesinfección de se-
millasn, que recoge las operacio-
nes autorizadas por el Decreto del
M:nisterio de Agricultura de 16
de junío de 1942.

La entrega de simiente al la-
brador por el Servicio Nacíonal
del Trigo se realizará por trueque
con trigo limpio del mismo tipo
comercial, excluídas sus impure-
zas, con unas primas adicionales
de 30 y 10 pesetas por quintal mé-
trico para los trigos «puros» y«ha-
bi:itadosn, respectivamente.

CAPÍTULO SE.xTO

Industrias molturadoras

Sin perjuicio de la misión en-
comendada a la Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos y Trans-
portes, por Decreto conjunto de
los M:nisterios de Industria y Co-
mercio y de Agricultura de 7 de
mayo de 194^8 y disposiciones le-
gales complementarias, el funcio-
nainiento de las fábricas de hari-
nas y de los molinos maquileros
se regulará por lo preceptuado en
el Reglamento para desarrollo del
Decreto - ley de Ckdenación Tri-
guera, de 6 de octubre de 1937,
y en la Ch-den del Min'sterio de
Agricultura de 19 de noviembre
de 1953. t•.n su virtud, correspon-
de al Servicio Nacional del Trigo
la vigilancia y ordenación de sus
actividades, así como la represión
de las infracciónes, con las multas
que especifica la Orden de refe-
rencia, e incluso, con cierre tem-
poral o definitivo de la fábrica o
del m.olino, si la falta fuera de
extrema gravedad, pudiendo en
este último caso los infractores re-
currir en alzada ante el M:nisterio
de Agricultura.
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MIRANDO AL EXTERIOR
RESULTADOS ECONOMICOS DEL ENSAYO

YUGOESLAVO

Como todos los países que
quieren recobrar el tiempo perdi-
do durante generaciones, propo-
niéndose una expansión ráp:da
de su industria-pesada en estas
primeras f a s e s.-abandonan la
agricultura en beneficio de la co-
rriente industrial. Yugoeslavia ha
padecido el mismo mal, y la pro-
ducción agrícola yugoeslava no
ha da•do resultados apreciab'.es
entre 194^5 y 1956, con relación a
los de la anteguerra.

La agricultura ha sido la ceni-
cienta, pues no solamente no se
han hecho inversiones en ella
aino que, por el contrario, se ha
sacado recursos para otros menes-
teres de ella misma.

Este retraso de la agricultuaa
ha provocado graves dificultades
y un serio desequilibrio en la eco-
nomía del país, y se ha hecho ne-
cesario el tomar medidas sistemá-
ticas para modificar las re'.aciones
sociales en el campo y modern:-
zar la producción agrícola.

Gracias a inversiones elevadas,
a una intensa actividad de orga-
nización y a otras formas de au-
xilio al campo durante los cinco
o seis últimos años, parece ser
que se han obtenido los primeros
resultados verdaderamente serios
en el incremento de la producción
agrícola.

Estos esfuerzos parece que no
han sentado muy bien a algunos
observadores «extranjeros». El
Instituto de Economía de la Aca-
demia de Ciencias de la Unión
Soviética ha dedicado un debate
a la crítica de las tentativas he-
chas por los ecsabios burguesesn
para falsificar la historia de la
economía soviética. Con este mo-
tivo han hablado de los «revisio-
nistas yugoeslavos». Las críticas
que han dirigido a los revisionis-
tas se pueden c'.asificar en dos
grupos : primeramente los yugoes-
lavos pretenden que la transfor-
mación socialista de la agricultu-
ra en la URSS es formal, forzada
y desprovista de sentido económi-
co : en segundo lugar, a la trans-
formación socialista de la agricul-
tura, llevada a cabo según el plan

cooperativo de Lenin y confir-
mada por la experiencia de la
Unión Sov:ética y demás países
satélites, Yugoeslavia opone asw^
método para llevar al campo por
la vía socialista, método que los
crcríticos» consideran que es re-
nunciar al socialismo.

P^ara apoyar ysta aserción se
afirma que la colaboración entre
los campes'nos individuales y los
cooperativas agrícolas es un asun-
to puramente comercial y los es-
fuerzos realizados para asegurar
una base técnica moderna a la
producción agrícola proceden de
una «teoría tecnológica» que pre-
conizaría la transformación socia-
lista de la agricultura sin modifi-
cación de las relaciones de pro-
piedad en el campo y sin sociali-
zación de los medios de produc-
ción. Por últ'mo pretenden que
ccla política autoleninista, seguida
por los dirigentes yugoeslavos en
la agtricultura„ ha provocado el
estancamiento de la producción
agrícola en Yugoeslavia, si se ex-
ceptúan dos o tres años favora-
bles desde el punto de vista cli-
matológico».

Los yugoeslavos contestan que
ellos no han afirmado nunca que
la colectivización rusa se haya
llevado de tal o cual manera, por
la violencia o por el convenci-
miento. Ellos han analizado so-
lamente los resultados económi-
cos de la transformación soc:alis-
ta del campo en Yugoeslavia y en
otros países, entre ellos la URSS.
Ellos han observado, a este pro-
pósito, que recientemente toda-
vía los resultados de la agricultu-
ra soviética no eran satisfactorios
en lo que concierne al incremen-
to de la productividad del traba-
jo. Esto resulta del hecho, por
ejemplo, de que durante el perío-
do de I 934-1938, los rendimientos
med:os de trigo por hectárea fue-
ron de 9,3 Qm, en tanto que en
1956-57 fueron de 9,7 en los Kol-
khoces y de 7,5 Qm en los sov-
khoces (fincas del Estado). En
1938 pasaron a 1 1,4 Qm. Se en-
cuentra otra prueba en el retraso
que la ganadería soviética ha su-

frido durante años. Citan los yu-
goeslavos declaraciones de los
mismos rusos en apoyo de su te-
sis y que es necesario recordar
que recientemente, la producción
agrícola soviética, ha aumentado
debido a poner nuevas t:erras en
cultivo más que a un incremento
del rendimiento de trabajo.

La concepción yugoeslava de
que la socialización del campo
puede conseguirse no transfor-
mando las pequeñas explotaciones
privadas en grandes dominios co-

lectivos, s'no desarrollando la co-
laboración entre ;as explotaciones
individuales, los «organismos del
Estado» y las cooperativas agrí-
colas d^e tipo general, sobre la
base del interés eocnómico mu-
tuo, es rebatida por los señores
del otro lado del telón, diciendo
que la colaboración con las co-
operat:vas no aprovecha más que
a los «Kulaks» y a los labradores
ricos, que tienen así la posibilidad
de extender y reforzar sus domi-
nios y de explotar al campesino
laborioso. Todo esto llevará a la
destrucción de las pequeñas ex-
plotaciones, al abandono de la
tierra por los labriegos pobres y
a su éxodo a las ciudades.

Parece ser que los rusos han
desnaturalizado las concepc^ones
yugoeslavas expuestas por el vi-
c:epresidente Kardelj en su estu-
dio denominado ccLos problemas
de la política socialista en el cam-
po». Según él ccno debe creerse
que la cooperación es a sí misma
la vía para el socialismo. Para el
campo la vía del socialismo pasa
también por la industrialización y
por la creación simultánea de la
gran agricultura industrializada.
La cooperación no es más que un
fenómeno transitorio».

Los yugoeslavos piensan que
grecias a operaciones libremente
consentidas, como la compra,
venta y arriendo de las tierras> las
explotaciones de las cooperativas
y de los dominios agrícolas socia-
listas no cesarán de extenderse y
reforzarse para el mejor bienestar
del sector social. Así-dice Kar-
delj-se verá crearse la gran ex-
plotación social:sta como anima-
dora principal del progreso de la
producción y del desarrollo de
las fuerzas de producción en la
agricultura.
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Como se ve, el fin del régimen
yugoeslavo no ha cambiado ; ha
variado solamente los métodos.

Después d.e varios años de ensa-
yos de colectivizac ón más o me-
nos forzada ha vuelto a la finca
individual pequeña-pues nadie
puede poseer más de diez hectá-
reas-, ccn lo que han consegui-

d.o una patente mejora en el apro-
visionamiento de la población en
productos agrícolas. Esto les ha

sabido a cuerno quemado a los
señores del otro lado del telón,
donde D. N:kita anda loco pro-
curando el aumento de la produc-
ción agrícola.

^in embargo, de esta libertad
de la propiedad agrícola, los me-
d.ios modernos de producción en
Yugoeslavia están en manos de
la «sociedad>>, como dicen ellos,
y la colaboración entre los agri-
cultores ind.ividuales, las coope-
rat^vas y los dominios agrícolas
socialistas se hace de una manera
precisa mediante contratos deta-

llados. Los campesinos reciben
por sus parcelas una renta, y los
productos líquidos de la explota-
ción se reparten según el trabajo
y demás aportado por cada uno.
La agricultura actual uti_iza un
equipo técnico y los métodos de
cultivo más modernos. Este pro-

ceso de producc^ón y la industria-
lización acelerada que absorbe los
exced.entes de mano de obra ru-
ral, crean gradualmente las con-
diciones necesarias para una so-
cialización mucho más fácil de las
tierras pertenecientes a los pro-
ductores privados y para el paso
a la grande explotación agrícola.

A este modo de transformación
de la agr:cultura y a otras medi-
das de política agraria atribuyen
los dirigentes yugoeslavos los re-
sultados obtenidos en estos últi-
mos cuatro 2ños, en la producción
agrícola, que no pueden ser con-
siderados como fortuitos debido a
las condiciones climatológ^cas fa-
vorables como quieren sus detrac-
tores, puesto que hasta 1956 tam-
bién se habían presentado años
igualmente favorables desde el
punto de vista del clima sin que
la agricultura saliese de su atraso.

Como hemos d cho, las Coope-
rativas obtienen créditos para la
compra de tractores, maquinaria,
abonos y semillas seleccionadas.

Con estos equipos trabajan los
campos de los miembros de la

Cooperativa y de otros propieta-
rios privados mediante contratos
variables para trabajos a:s'.ados,
como labores de las tierras, eje-

cución de las siembras, distribu-
ción de abonos, faenas de reco-

lección, etc. Las cosechas obte-
nidas por estos métodos son su-

periores a las obtenidas por el
cultivo corriente de los agriculto-

res ind:viduales y sirven de atrac-
ción para el ingreso en las Coope-
rativas. Además, aquellos no go-
zan de los beneficios de las Coo-

perativas y por la limitación de la
extensión de la propiedad (diez

hectáreas) nadie puede por sí mis-
mo llegar a crear una gran explo-
tac:ón agrícola.

Según las referencias yugosla-
vas, la parte de la industria en

las inversiones desde 1952 a 1956
se elevaba a 67,4 por 100. En el

segundo plan quinquenal no as-
cenderá más que al 43,6 por 100.
Por el contrario, las inversiones
en la agricultura han pasado del

7,4 por 100 al 20,8 por 100 y al-
canzarán una media anual de

68.600 millones. Por otra parte, se
han previsto cerca de I50.000 mi-

llones para la construcción de in-
dustrias alimenticias, fábricas de

tractores y máquinas agrícolas, de
abonos, etc. Programa que pare-
ce ser que está realizado en gran
parte.

Las estadísticas indican que en-
tre 194•7 y 1956 la producción me-
dia de trigo por hectárea alcanzó
11,5 Qm. En 1959 se elevó a 19,4
Qm. Entre 1947 y 1956 la produc-
ción med:a del maíz fué de 14,2
Qm, En 1959 ha Ilegado a 25,8
Qm. Hay que tener en cuenta que
dan las producciones de 1959-año
excepcionalmente bueno, al pare-
cer-y no se da la media del tiem-
po 1957-59.

Según los dirigentes yugoslavos,
los rendimierttos obtenidos en las
explotac^iones socialistas superan
en mucho a los rendimientos me-
d'os nacionales. Así, para el trigo
dicen que en los dominios socia-
listas la producción llegó hasta
39,5 Qm. por Ha. ; en las Coope-
rativas campesinas de trabajo, has-
ta 4^2,9 Qm./Ha. ; en las Coope-
rativas agrícolas de tipo general,

hasta 36, I Qm./Ha. Para el maíz,
en los dominios socialistas hasta
50,5 Qm./Ha. ; en las Cooperati-
vas campes^nas, 50,1 Qm./Ha., y
las de tipo general, hasta 39,3 Qm.
por hectárea.

La cabaña ganadera parece que
también ha aumentado. El ganado
vacuno en 1956 contaba con
5.014.000 cabezas de ganado, en
1959 parece ser que cuenta con
5.334.000. La cabaña lanar y ca-
bría, que era de 10.932.000 cabe-
zas, ha pasado a 11.909.000. E1
ganado de cerda también ha au-
mentado de 3.425.000 a 6.208.000.
Este ganado tiene una importancia
grande en la agricultura yugosla-
va. La población aviar ha aumen-
tado también en más de 5 millones
de picos.

Tomando la producción agríco-
la g'obal y considerando un índi-
ce med'o del decenio 1947-1956
como 100, las estadísticas yugos-
lavas dan para 1957 un índice de
145, para 1958 de 128 y para 1959
el índice se eleva a 169. Parece
ser que el año 1958 fué un mal
año agrícola.

Esta política ha permitido a Yu-
goslavia cesar de importar produc-
tos alimenticios esenciales y aún
de comenzar a exportar grandes
cantidades (frutas, por ejemplo,
que antes siempre había expor-
tado, especialmente c^ruelas fre-
sas y pasas), a fin de obtener di-
visas para '.a aceleración del des-
arrollo de su industria. (No hay
que olvidar que Yugoslavia ha re-
recibido y recibe generosa ayuda
de los Estados Unidos.)

Yugoslavia tiene, además, el
problema de las reg'ones subdes-
arrolladas. Mientras Eslovenia y
parte de Croacia presentan un des-

arrollo industrial del tipo europeo
y Serbia y la provincia autónoma
de la Vojvodina tienen una agri-
cultura progresiva también de ti-
po europeo, Macedon'a, Monte-
negro y el territorio de Kossovo-
Metohija son regiones débilmente
desarrolladas, a las que el poder
central tiene que ayudar. Zonas
perjudicadas existen, además, en
las restantes repúblicas de la fe-
deración, y como estos territorios
frecuentemente sufren aún de las
desvastaciones de la guerra, en
muchos sitios re'na un gran des-
concierto.-Prouidus.
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Monumento al pastor español
ul u pastor muerto ^ ŭ or un ra-

vuu. Eae et ŭí,rafc aF ŭ areciú rnn

frccueucia en lu; ^ ŭ erióilico: ih ŭ -

rante el ^ erauo ^lc 19.i9, 1 ŭ róili^;o

^^n tormentas. A^ ŭ ena.. ,i a los ^luc

^ivinto; cn la, ciu^la^le: no: Ilu-

ntaba la atr^nción. ;f^ajr. ^Icl o;'i-

ci^^?

La Yrovidencia uo.. tleparó quc
^ ŭ re>cnciáramo; iie ^•crca uun ^lc
eaos trá^,icu.; suceso^; ^ tlue ^ ŭ n-
di^^rarno^ ail.^utrarno: e q .at ínti-
ma tra^;e^lia.

Suce^lió en (1a,ailla, cn la noble
tierra ^le Campo:. Al Ilcgar a la
altura de Frómi^ta, la carretcra
estaba materialmente cerrada por

^len,o, nubarronc:. Saltahau la^
cl ŭ i-^^as ^le uua a otra nubc _v cl
ho^•horno era in<oportablc.

l u rr^ba •o cruzaha la carretera,
^^u<• •;e empinaba para .,al^^ar uua
^^^•queña colina. h.u la ra,ante ^t^
^r•ía la ;ilueta ^lel pa<tor, con la
cava^la en alto, azuzando a la.;
o^cja^- a ŭuo^lorrada^, Para t^uc ile-
ja;^^u lib^^e el pa^o.

P,e la q ube mzí.; ue^ra ^,altó una
cltispa reful^,ente, quc eu ^inies-
tru zi:,r-za^ .<e cla^^ú en la carretc-
ra. La., oveja^; lutyeron ^lespavori-
^las y sohre el asfa]to rnojado que-
dó un bulto parduzco e informe.
Era el pastor, inmóvil, acurruca-

A(3R I CU LTU RA

^lo: :u ro^tro abra^: ŭ ilo_ lo^ ojo^
abiertn^. cunto a;ontbra^lo: tu ŭ I<<-
vía clel ful^or ŭlel rclámpa^;o; lu
cami•a, tle:^arra^la, ^^ la ^ ŭ crncra
d^°recba, ^le ci ŭ ero, tutalutcnte ^e^-
lroza^la.

l^;^teban, i unlu el 13ucu I'a-1ur,
ilió .;u ^^i^la ^ ŭ ur nu ahan^lonxr a
sus o^^ejas• I^;sta fi^nra dr ^^uaur
bíblico-liló-ofo v ^^octa ileuU•u
ile ;u rudeza-pront ŭ ^ dt^.Íarú ^le
^er el moti^o ftu ŭ il.uuental ^le tu-
tlo pai.,aj^, c^t^tellano. h;, u ŭ uv ilu-
ra la ciila ŭ lel pa<tor v ŭutn^ U•ist^•
-tt solc^la^l para yuc I. ŭ ju^^entuil
camlie^,ina la ucc^tte. La fi^ura ^le.
barro ^lcl burn 1'aaor tlr Frúrni.^-
ta, abra:uilo ^^ur el ra^o, ^l^^hería
ser labra^la eu ^^icilra y eri^í ŭ la
junto al t•au ŭ inu reuL tleaacan^lu
sobre cl I ŭ orizuntc iutncns^_^ tli^ Ca,-
tilla, en nu^^nuriu r terna ^lel pa^-
tor abnr^,a^lo ^lue ŭ]ió su ^ itla ^ ŭ or
,u^ o^^cja^.

La i^lea, ,e,mbra^la a vulco, ba

cuaja^lu en los cot•azone, ^cncro-

_:o:. Lo.; ^terió^lico: ca^tellano^ r^•-

co^ieron la inic•iuti^a v ŭ le entiila-

^1PS a^,ru•ia^ v l^articulare, II ŭ ^^^i-

ron mucl ŭ x^ ^•arta. ^^ ul^tu ŭ u^ ^lo-

nati^os.

Ya itu 5e ^^uilía relrocedcr : ba-
bía t[ue lle^^ar el prut-rrto a^lelan-
te. h:ra }^reci>o bu^car cl u ŭ cJur
emplazamiento ^- ele^;ir cl boceto
m.í: represcutalivo.

EMPLA'l.AMIE^'I'o

F;I ^troyecto ba tlue^la^lo cm^tla-
zado cn la^ iutneiliaciones dc las
carrctcras ile ^'la^lri ŭ1 a lrún, a
la ^aliiia ^lcl an^oau ^le^^;^ilatlcru
de Pancorbo, ilunde ,^e cxticn^lc el
t^allc ^lel I^;bro. Nt^iínc ut^uel lu^ar
mara^ illo.o la ^loblc coniliciÓu ^Ir
mautcner cl I ŭ a;turcu ^lc n ŭ ontañu

v ^le Ilanura.
• tiiibrr cl ^^allt^. co ŭnu espina ŭle
^ ŭ ir^lru cla^a^la en la caruc, ^e al-
za ttna la:^^u ^le roca. ^lenominada
«La Picota^^ ^ tantbi^^n la «Muela
^lc Aa} ŭolcúnn. Ticne cerca ile cin-
cuentu metru. de allura 5 un cen-
tenar ^le lon^,itu^l. ^- cn su ba^e
lo; pa^ture^ hxn h^^^ratla^lo la roca
^ ŭ ura formur una cuevu ŭlonile co-
bijar,c ^le la llu^ia v el frío. vin-
^; ŭín ba,amento ^^oi3ría ltallarse
m^í; nohle para sostc^ncr la cstatua
de u q ^^a^lor que éstr que la ^a-
turaleza había preparado para tal
fin, h:n la quilla de e^ta picota se
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ha rsf^ulLirr ^"íf^l:rr d^ In,ti Ríu^^c^ uutur d^^:^^1 pru^^ef^ln ul Da^^tu^r esPu^^iul, f^oule^iupla
^n Prirpi•.i ^^brf, ^ n^^ac tnrirpnrf•iun^r, pueden t:íaiimi•n,le f•i leKir^e Pur f^l Lamaf^u fI^•

I^^ pir. rŭ ue ^^^Hxrr^i•^^n CL caa Pcti^krafíor-

f^le^ará I.1 est^ ŭ tuu en fornta an^í-
Íu^a f•u^uf^i la flf^l grtul Calco So-
t ^lo ;e I ŭ a coloc•a^lo ^^n f^l ŭuonu-
nonto lo^^antaflo en la I^lar^f flr

^ ^astilla.
Preci;amentf^ ;uhre cl ba.a:neu-

, donflf^ ,e alzará la P.^taiua df°I
Ir i.,tor FI flía c^n quc lo vi,5itamo,
^^ posaba r'n f^arnf^ v 1 ŭ ur-f^^ el pt ŭ ,-
(^rr má, viejo df^ Ameyuru; ^e ]la-
ma Dumin^o Mallor^a, tiene ^F-
lent^ ^- c•uatro a ŭio^ ^^ toflavía le
^usta ^ubir a la alttu•a del pica-
f•ho l^ara a^iznrar ol horizonte ^•
..•^uir la marf•! ŭ a ilf^ los rebaño^.

110; *i^cniro, r^:,tudiaron PI em-
1)lazamif^nto ^ f^l af•f•f ^^^ fl^;de la
carretPra. ^on ^^,.tu.: r>I e:cultor
don Vif•tur de los Níoa, rl ^u•qni-
tf^^•to ^I^ut Vír•tor Lópf^z Morale,. ^
lo^ in^t>^ ŭ iero; fif^ lal )efatnra fle
1>bra; Piíhlic•a. fle i3ur=o^ ; todoa
^^Ilu^ L^ ŭ n ofref•iflo ^enero,^nnentr
^u f•olah^rracifín j^roff^:ionul.

La P<f^nltnra ele^i^la fuf^ e^cul-
pida en barro Iror Víctor ŭie lo^
Kío^ ^ ^^ la yue aparc^r•e en la
t)djunta fotorrafía. F;l ro^tro flel
pa^tor es au,tero y enjuio, de

hf:cnbrf^ rrflrxi^^fi, ac^oaumhra^lo a
manf^^jársela^ ^)or sí ,ulo, ;in nt^t.;
f on ŭ Ira ŭiía ^^ue lu f3el ^^uhre p^^rri-
Ilo flne If^ acotulra ŭia. Guarda tcna
Irtr;if^ifin srrena y relro:^ada, f•o^na^
fluien tie;lr to^lu PI flía f)frr ^Ir-
lant^.

La r^.^iatua n11^1P .^lf^tr^ mr•trfi^ ^{f•

altura _c -e e^tá labran^lo en Iric-

dra de Camlrurreal; al^una; fl^^

^u^ Iliezas ( la f1^1 tórax. ilor f°J^^m_

pl^) Irasa fle f°naU•o tonelaila..

1i:11' QUF: CO^IPLF:'I'AR GI, ^fO\( ^II(\-

'rU CON b:L LAGAL Y l^a. 1'7?IiR(1

13ien lo merf^ce el za!sal. •1•u^lu^
la; ilu^ionP^ juv^nile; ^P a^itan cn
:u f•abe^a mientras quc^ la realifla^l
no le pf^rmite otra eosa fluo sf^^uir
el Ila,o r ansino ^le la: o^ e^.las. Sf^
^itúa junto a la ^arrete°ra para tf^r
pasar lo, cochf^5, ima^;inanflo flue
t^l vr^z alouno IP in^^itP a^ubir
ti I)ue°fla cono^•rr el mun+lu. Tant-
birn el za^al ticne uu mártir, bif^n
ref^iente, en ^u cnleaflario. 1^h11-
ilu, un mozalbete de catorce a ŭio,,

iuuri^i ^^I H ^lr I'ebrf^ri^ l^,i^^iil^^, . ŭ lif,-
^^ado eu c^l río Pf^flrf^.,f^, ^•n tf^r-
miuu flf^ 1'if,^lrahita flc^ h1u •o, lif^r
^:^I^ar a tma fr^rja. f•:L u ŭ uchaf•1)f^
.e tirú aL a^,uu ^rtu•a ^z ŭ f•ar al aui-
mal ^^ ambo, l^uf^ron ah^orhidu^
Iror i)n remulino; .,u f•u^lá^c>r tilra-
rf'f^ifí al ^i^_uirntr día . ŭ ^lo.^ kilf•r-

ŭnPtru-; rín ahaji^.

l'h^tlilc ^•: f^l .,í)uholu ^lel ^^alur
intr^^f^iilo ^ ^,r'n^•ro,^r ^Irl Ira.lur
f^uf^ n)ur^ú Irur re•f•atar la o^^•ja
1)erdi^lr.i.

•I•umlioeo Iru^^^lc^ f<tlt.u- f^l }^^^rru.
fir^l f•^in ŭ pañ^^rfi ^lcl pa•Inr, quf'. If^
^^t uilu a rP^uuir I^t^; o^^eja., mur^li^-
queírnflole> la; Irata;; I^^-ro ^lui•
la. flf^l'icnfle f^on ^alf^ntía f•unU•. ŭ
lohf).; ^^ alitnaña;. .^0 1 ŭ a,ái, f•^^^^
^le la.^ uotif+ia., fluf^ f';to. día, -i^
han I)u^lira^lo fli^ flue ŭ uto^ ^^r^rrf)^,
Ilan atat•ado 1^^: rrbnñu., ile ^ ullf^-
f•a.;• H'.;lo^ .,un lif^rru., f•allejf^nr.;.
Irervrrtido, f•^iuto tanto, I ŭ ornbri^•.
Ire^ro no fir.le^^ u ŭ aain^^.. ile rr.ba-
ŭio, n ŭ ont^ ŭ i):•ro.;, yuf^ .o ^lejan flf^^-
pedt ŭ z^u• antr.: fle fluf• f^l lohu .,e
Ile^,^^ un corilf^ru ilel rr•lra ŭio.

Cumo ,.únbolo ^lc 1'i^lcli^lafl bir^n
puc^^l^^n tonutr:P lo., lu•rru: fru^to-
re;. ,v'o lta tuuf^,l)o, floti perro, ,r
^e^lú^ ŭ r ŭ r^^uniendo f•afla i3ía ul xa-
lir r^l ^ol r'n la f•ú^lii^lf^ ile w ŭ a f•o-
linu ilonfle .,u fluc^ñu• i)n l^f^hr^•
ha^tur, hahía uluf^rtf^. tau ŭ hir^n
fulmina^lcr lifrr un ra^^u.

H; ŭ . ti ŭ oNC^n^:^^ro i<s'r:í i^:N Nt,utctt^^

liaju el alto 1)atrf^f•iniu flf° Su
H;xf•^^If^nc•.iu f•I .I^•fc il^•I I^;,ta^lu ^f^
1)x f+nn^tituíilo unu Cirmi;ión ^rru-
ntotf^ra. forwa^la lior r•I (:obf•rnu-
flor ^lf^ l3ur^u•• flun Sf•r^^aililo 1^^•r-
nánil^^z ^ ic•tfrri^l; cl ^f^iŭ ^^r :^rz^^{ri^-
po, floctor I'^^rf^^ 1'latf^ru ; f•I I'rf^-
^ii]i^ntN ^lf^ lu llilitttaf•ifín; e^l J^•ff'
f1Pl tiindif•^ttu ^lr (:anaflf•ría. .r^iŭ fir
Men^lota; f^l r^f°ultor flfrn Vía^lur
^le I^r^ liío,. f^l ar^luit^^i•Ifr ^lun l^íf•-
tor Lfíp^i tilfrr.)I^•. ^ ilon .la^ irr
b7artín l^rt. ŭ jfr.

h:I :1^ untamif^ntf^ ilf• ^^ ŭ n^^^^u^o
ha f•rili^lu La Yi^^ola: lu^ ^^^^•iufr^
han . ŭ Irortailfr- a Irrf•^•iu r. ŭ zonalrlr,
.cn, tif^rr^ ŭ ., ^ tm e,lrai)f)I flf^ 119i^-
pirf^ ha co^;teaflo íul^^^ram+^ntf^ I< ŭ
e:f•ulttn•a ^li^l f^^a-tur. lion Lf^ri•n-
zu (áu^ ha fjnf^ri^lo a-í honrar f^n
la.^ I'iñura df^ f^^te Itastfrr a^t ŭ ^ un-
tf^^r.ŭ^ailos. Irf^fluf^ñfi, ;;^u,a^IPr^r. flf°I
Conf•ejo f1P Llanf^.,.
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1''^LTA TA^V^ :^IÍLO CO.AtYt.1^,T,^R

Fa. ^tiro^^^a^t^.^^^rtr con t?i, i^-
GAI, Y II, YF.RKO

Para ello se acudr^ a través de
la pr^^nsa, radio y televi,;ión a lo.^
e;hañole^ de buena voluntad que
hayan ^^ompren^liilo el si^nificada
de este rncnumr^nto : la exaltación
del bornbre quc cumple su deher
^•alla^la y heroicamente, como Fs-
tebau y lJbaldo. Las plaza_s de
nuestra; ciuda^le, e_^tán llena^ de
eaatuas de político^, militare. v
artista^, a qaien^•s se les pa^a con
tal honor los servicioa presta^los

a la l^atria. 13ic7r e>t^r; Irero ),no
os pareee que la e^tatua del pas-
tor, levantada junto a la c•arretera
real, sobre el ma^nífico fondo de
Paneorbo, puede ealdar la dcuda
de gratitud c^ue el pueblo e^pariol
tienc con sus más fie1es y humil-
^le, servidores?

A todos se nos brinda la oca-
sión de eontribuir a este prover•to.
Fn todos los 13ancos y^Cajas de
Ahorro sP ha abierto nna cnenta
bajo el título «Montrmento al pas-
tor españoln, l+;n ella p^odéis depo-
sitar vuearos donativo^. Los pa.^-
tores de }+:.,pa ŭia os lo a^radecerán.

mento mineral, lo cual dará moti-
^ o a rn estu^io especial en el pró-
ximo Congreso mundial, que se
celebrará en Zurich en 1 g65.

Se recomienáa el empleo de los
radio-isótopos, ya que su técnica
especial perm^te realizar investiga-
ciones más rápidas, complemen-
tarias de las que se efectúan con
los métodos clásicos.

El Congreso se ha pronunciado
por que se emp'een los microele-
mentos, tanto en los abonos sim-
ples como en los abonos compues-
tos, cuando resulte conveniente en
cada caso.

Los dos sistemas de abonado,
sea con abonos simples, sea con
abonos compuestos, resultan con-
ven^entes, después de haber escu-
chado en el Congreso las diversas
ponencias relativas al uso, cada
vez mayor, de los abonos com-
puestos, especialmente en ciertos
países.

Se ha dedicado también gran
atención al empleo de los abonos
líquidos, lo cual facilita tal em-
pleo, realizando mejor la distribu-
ción de los fertilizantes y lográn-
dose una gran economía de mano
de obra.

Antes del próximo Congreso
mundial se celebrará en Esto^ol-
m.o una Asamblea general del
C. l. E. C. en 1963.

Los congresistas han sido muy
atendidos por el Ministerio de
Agricultura, la industria de ferti i-
z2ntes y los técnicos agrícolas de
Yugoslavia.

Después del Congreso se han
efectuado visitas de gran interés a
diversas regiones del país y se ha
visitado una moderna fábrica de
fertilizantes cerca de Belgrado.-
X. Y. Z.

IV Congreso mundial de fertilizantes
En la ciudad de Opatija, de la

costa adríático yugoslava, se ha
celebrado el IV Congreso mundial
de fertilizantes, organizado por el
Centro Internac'onal de Abonos
Qvímicos (C. I. E. C.) y la Con-
federación Internacional de Inge-
nieros Agrónomos (C. I. T. A.) y
el Gobierno de Yugoslavia.

Han asistido unos 60'0 de'ega-
dos de 28 países europeos y extra-
continentales, representando a los
Centros de lnvestigación Agronó-
rnica, industriales de fertilizantes
y especialistes en los problemas
del abona^do.

Se han discutido 54 ponencias
nacionales, correspondientes a los
temas siguientes : el abonado en
los suelos yugoslavos, evolución de
la prod.ucción y consumo de los
abcnos, la adaptac:ón del abona-
do de acuerdo con las variedades
cultivadas, investigaciones sobre
el empleo de los abonos compues-
tos, el empleo de los isótopos para
las investigaciones sobre el abo-
nado, la infíuencia del riego en el
abonado mineral.

De España se han adherido la
Unión Española de Explosivos,
asistiendo el f efe de los Servicios
Agronómicos, ingeniero Quintani-
lla Rejado, con su ponencia nacio-
nal sobre la rentabilidad del abo-
nado mineral ; la Sociedad Ibér•ca
del Nitrógeno, con su Consejero
Delegado, Ingeniero Bustelo, y el
Ingeniero Hidalgo Granados, que
envió su ponencia sobre la evolu-
ción del consumo de los fertilizan-
tes durante los últimos años en el
Mediodía de España.

Las conclusiones aprobadas han
ten^do en cuenta los aspectos si-
guientes:

a) Que el empleo de los abo-
nos canstituye uno de los factores
más importantes del aumento del
rendimiento en las cosechas.-b)
Que los abonos minerales, inclu-
so les que se emplean en los sue-
los ácidos, pueden dar exce'_entes
resultados eligiendo los abonos al-
calinos adecuados en cada caso.-
c) Que el empleo de los abonos
ácidos debe supeditarse a la prác-
tica del encalado.-d) Que el ba-
lance húm'co de los suelos está
influído pcr el abonado mineral.

El Congreso ha encargado al
C. I. E. C. de que solicite de los
miembros nacionales que manten-
gan al día la documentación esta-
dística sobre la producción y con-
sumo de los fertilizantes.

E1 C. 1. E. C. se interesa en que
se perfeccione el abonado y a ca-
da cultivo se apl:quen los fertili-
zantes apropiados de cada e!e-

EI comercio exterior de piensos en Alemania
En el año económico I g60 se

han realizado importac_ones mu-
cho mayores de los piensos más
importantes ^(exceptuando cerea-
les), si comparamos con el año an-
terier, Las importaciones de tor-
tas oleagincsas, que ocupan el
puesto más importante entre estos
productos, aumentó a ^45.000 Tm,
o sea, el 37 por 10'0 ; las impor-
taciones de harina de tapioca y

s^milares, en el 61 por 100, o sea,
309.Gd'0 Tm, y las de harina de
pescado, en el 27 por 100, llegan-
do a 179.000' Tm. Relativamente
acusa el mayor incremento la in-
tred.ucción de salvados y mezclas,
que se elevó en 1959 a 14.000 y
22.O^C'0 Tm, llegando en 1960 a
I 18.000 Tm y 59.(}00 Tm, respec-
tivamente.
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Premias nflcionales de Invesfigación agrario,
Prensa agrícolo y Meestros ndcionales

En el 13oletín Oficial del Estado

del día 15 de mayo de 1961 se
publica una Orden del Ministeria
de Agricultura, fecha 8 del mismo
mes, per la que se convocz a cuan-
tos españoles lo deseen a preseri-
tar en el Ministerio de Agr^cultura
trabajos que aspiren a los premios
que se institttyen.

Con los fines expuestos, el Mi-
nisterio de Agr.cultura establece
los siguientes premios :

^ a) Dos premios naciona!es de
^^Investigación agrarian, denom:na-
dos pr'mero y segundo, d.edicados
a premiar los trab ;jos rezlizados
en dicha actividad o el perfeccio-
namiento o mejora de la técnica
en los campos agrícolas, ganade-
ros, forestales o de industrias de-
rivad^s en cualquiera de sus as-
pectos.

El primer premio nacional de
lnvestit;ación agraria será de pe-
setas 100.000 y el segundo de pe-
setas SO.GCO ; pero en el caso de
que ninguno de los trabajos pre-
sentados merezca la cali6cacióu
de primero o segundo premio con
las dotaciones que se señzlan,
queda facu'tada la Comisión ca
lifi.cadora para proponer la acu-
mulación de ambos premios y qu^
el importe total se divida en cuan-
tía diferente, aue se denom'na-

rz.n primero, segundo y tercero,
en razón de la calidad de los tra-
bajos.

Los trabajos se entregarán por
triplicado y habrán de estar escri-
tos a máquina, en papel holande-

^FRUTICULTOR!, ^OLIVARERO!
Para ganar la hatalla contra las moscas de los frutos
y del olivo... isólo hay un mosquero que ofrezca tanto!

EL NUEVO CAZAMOSCAS 3 M. M. M.
;I^To lo dudc! E1 más efectivo. E1 más práctico y el que
le resultará más económico por su gran rendimiento.

sa, por un solo lado y serán de-
signados por un lema. E1 nombre
del autor se presentará en un so-
bre blanco, no transparente ni se-
ña'.ado y sí lacrado, en cuya parte
exterior estará escrito el lema.

b) Tres prem^os nacionales de
Prensa aarícola de la cuantía si-
guiente : Un pr^mer premio de
IO.CCO pesetas, un segundo de
7.500 y un tercero de 5.000, que
se otorgarán al autor que pre^en-
te mejores artículos y que hayan
sido publicados en la Prensa o di-
fundid.os por Radio sobre agricul-
tura, montes, ganadería o indus-
trias derivadas en cualyuiera de
sus aspectos durante el transcurso
del año. Entendiéndose por Pren-
sa los periódicos de publicac ón
d.iaria y las revistas que habitual-
mente de3iquen a'gún espacio a
la difusión de temas agrarios.

Por la característica especial que
tienen los trabajos de Prensa y
Rad^o, quedan exceptuados de ser
remitidos bajo lema y con plica.
Por lo tanto, los autores remitirán
la selicitud de petición acompa-
ñ.ada de tres ejemplares del perió-
dico en que aparezca publicado el
tr•abajo o, en caso de trabajos ra-
diodifundidos, de tres ejemp^ares
a máqu^na, acompañando certifi-
cación de la emi^ora en que cons-
te la fecha y hora en que fueron
radiados y si se trataba de emisión
de carácter agríco'.a o general.

c) C1n primer premio de 5.(100
pesetas, un segundo de 4.000, un
tercero de 3.O^C0 y siete cuartos
premics de 2.500 pesetas cada uno

IDiríjase a MIGUEL tti10LLA MU1^OZ
Tratamientos Plagas del Campo

1VIar, °:3, 1.^, VALEIVCIA

Exclusiva para España

para diez Maestros nacionales que
demuestren haberse de3icado con
la mayor eficacia a inculcar cono-
cim.ientos agrarios a los alumnos
de strs escuelas, adjudicándose
preferentemente a Maestros direc-
tores de cotos escolare sagrarios.

Los Maestros aspirantes a estos
premios pcdrán acompañar la do-
cumentacióri que estimen oportu-
na para justificar la labor desarro-
llada, quedendo, por tanto, rele-
vados de presentarla bajo lema y
plica.

d) Cinco premios nacionales de
2.OC'0 pesetas cada uno para mu-
tualistas adultos de las escuelas
nacionales que tengan coto esco-
lar agrario, sirviendo el importe
de dichos premios para engrosar
los seguros dotales de los benefi-
ciarios.

Para aspirar a los prem:os ci-
tados en el artículo antericr, no
se admitirán trabajos en síntesis
ni de carácter general, ni aquellos
que no signifiquen una aportación
original. Los trabajos presentados
al apartado a) habrán de reunir,
además, la condición de inéd:tos.

Las solicitudes y los trabajos
para acudir a la presente convo-
cataria h^brán de entregarse en
esa Dirección General antes de las
doce de la mañana del 28 de fe-
brero de 19b2.

El Ministerio d.e Agricultura de-
signará y constituirá antes d.el 15
de marzo de 1962 la Comisión
o ^.omisiones que estime conve-
nientes para adjudicar los premios
establecidos.

Los fallos de esta Comisión o
(.:omisiones, ^ncluso dec'.arando de-
siertos o m.odificados los premios,
eon inapelables.

MOSOUEROS
4GILADOS
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Los planes futuros pora la agricultura europea
En este artículo, publica-

do en «S^an^, (vol. 3, núme-
ro 3, IS^6Q), ror G. L. Ted-
der, se examinan los planes
f utvros para la agricultura eu-
ropea a la luz de la forma-
ción de la Comunidad Eco-
nómica Eure^ea y de la
Ascciación Euro^ea de Li-
bre Comercio. Ef autar de-
muestra que es muy necesa-
rio ^rofeger y suLvencionar
en alguna forma a la agri-
cultura, ^ves hay que supe-
rar enorrnes difícultades po-
fíficas antes de rodcr cfec-
íuur modificaciones en la
forma de vivir de millones
de pequcños agrícultores.
Mientras que en el caso de
los productos industricles es
posible hablar en términos
de comercio Iibre, tal vsz en
el d^ los rroductos agrícolas
sería mejcr hab!ar de comer-
cío equifativo. A continua-
ción se inaaican los razona-
mientos hechos ^or el autor.

Los últimos dos o tres atios han
visto la conclusión de dos tratado^
mult late:ales en Europa Occiden-
tal, ambas diseñados para libera-
lizar el comercio entre sus signa-
taries. E1 primero, en orden de
creación e importancia, fué el
Tratado de Roma, en 1977, que
estahleció 'a Comunidad Econó-
mica Europea-también conocida
como los «Se's»-. Los miembros
de la Comunidad son Bélgica,
Francia, Alem.ania Occidental, Ita-
lia, Luxemburgo y Holanda. El
tratado incluye también, como
^^Territorios Asociados» muchos
de los territorios depenclientes de
los Seis que gozarán de acceso al
)Vlercado Común establecido por
dicho tratado sin pagar d^rechos.
y recibirán también gran-les inver-
siones oficiales de los seis países.
La formación d.e este Mercado Co-
mún, que es uno de los :^r^ncipa-
les objetivos de la Comunílad, se
llevará a cabo por la reducción y
final eliminación de las tarifas en-
tre los miembros y la armoniza-
ción de las tarifas externas, de
modo de llegar finalmente a una
tarifa externa comítn para cada
artículo o clase de artículos.

EI seaundo tratado fué el ^Trata-
do de Estocolmo, entre Austria,
Dinamarca, N c r u e g a, Portugal,
Suecia, Suiza y el Reino Unido
-conocidos como los ^^Siete>>-,
frrmad.o en octubre de 1959. En
éste también el objetivo detrás de
la Asociación Europea de Libre
Comercio (que surgió a raíz de di-
cho tratado), fué la liberalización
del comercio entre sus m'e:nbres.
A diferencia de la Comunidad, sin
embargo, las tarifas externas no
serían armonizadas y cada pa^s
miembro mantendría su propia ta-
rifa y política comercial con '.os
países no miembros,

Por varios años antes de la for-
mación de la Asoc^ación se estu-
v i e r o n realizando negociaciones
para extender la zona. de libre co-
m.ercio con la esperanza de poder
formar algún puente entre los Seis
y los otros países europeos. Estas
negociaciones fracasaron por una
cantidad de razones ; una de ell^s
fué la diferencia fundamen,al de
punto de vista entre el Reino L''n'-
d.o y Francia sobre la cuestiŭn ie
la política agraria ; otra, menos
obvia, pero igua'_mente impor^an-
te, fué la estrecha unidad en'_re
los Seis, que implicaba una limi-
tac`ón de la soberanía nacion3l
que el Reino Unido, en vista de
sus obligaciones políticas más am-
plias, se sentía incapaz de ace_^tar.

A1 presente, la agricultura está
protegida de diversos mados en el
nivel nacional, siendo el m^todo
m.ás cornún e' de los derechos y
subsidios protectores. Las razones
de tal protección, sin embargo,
han sufrido cambios durante los
últimcs quince años en la mayo-
ría de los países europeos. lnme-
diatamente después de la última
guerra existió la necesidad de es-
timular la producción e impedir
el aumento de precio de los ali-
mentos. Con les progresos de los
sum.inistros mundiales de estos írl-
timos, et, énfasis viró hacia el fo-
mento de artícules específicos pa-
ra retener izs divisas extranjeras
y mejorar el balance de pagos.
Con el surgim:ento de la ex^an
^ión industrial, sin embarga, la
hrecha entre los in'resos de la in-
dttstria y los de la agricultura se
ensanchó y la política del Gobier-

no tuvo por objetivo estrechar esta
brecha.

Casi todos los países tienen p'a-
nes para imped r que los precios
de los productos agrícolas bajen
más allá de tm nivel mínimo re-
munerativo. Puede hacerse uso de
derechos de importación y ct^otas
para crear wz precio interno su-
perior al m.undial. Lin subsidio a
la expertación permite desltacerse
de excedentes que de otro modo
llevarían a una depresión de los
prec'os domésticos. Los organis-
m.os de venta pueden usarse para
mantener los precios y evitar ex-
cedentes (pero sólo a expensas del
Gobierno, por medio de un precio
^•arantizado o de una restricción
de la producción por control de la
superñcie cultivada o por cuo`as
de comercialización).

La direcc'ón que ú^timamente
está tomando la política de apoyo
a los precios agrícolas es la de asis-
tir a los pequeños agricultores. Fs-
to tiene por objeto limitar las va-
riaciones que existen en cada país
en los costos de producción y he-
neficios obtenidos de las hac^en-
das. Así, hay actualmente planes
para mejorambiento de haciendas
y subsidios para consolidación de
explotaciones antieconómicos.

Habiendo reconocido la necesi-
dad de protección por una serie
de razones, es necesario ahora se-
rialar que mientras casi todos los
m é t o d. o s son, superficialmente,
cuesticnes de interés doméstico.
tienen en realidad w^ efecto mu-
cho más amplio. Dejando de lado
la evidente «ayuda a la exporta-
ciónn de los subsidios para este
fin, cualquier estímulo a la produc-
ción está destinado a tener un
efecto similar en el mercado inter-
nacional en el artículo cuya pro-
ducción ha sido estimulada. Se si-
^ue, por censiguiente, que los in-
tentos de no bajar los precios o
refrenarse de imponer restriccio-
nes a la importación no van muy
lejos. Antes de que los precios
europecs puedan ajustarse para
trae una remuneración justa al
productor sín necesidad de pertur-
bar otros mercac?os, tiene que lta-
ber una coordinación de la polí-
tica agraria en el más amplio sen-
tido.

Para lograr la coord^na^ión de
la política agraria no es suficiente
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ñrmar tratados jenerales como los
d.e Roma y Estocolmo, que cubran
todos los productos. Dentro del
marco de estos tratados tiene que
haber instituciones dirig_das hacia
una política común para las pro-
ductos agrícolas.

Se h^n elaborado varios planes
que contienen propuestas para lo-
grar un mercado regulado de di-
chos productos. ^"a en 1950 el
Comun^dad Agrícola sobre las lí-
neas d.e 1a Comunidad Euroaea
del Carbón y del Acero. Bajo su
plan se fij^rían precios estab'.es
para el mercado intraeuropeo, el
control y final eliminación de la
doctor Mansholt propuso una p^c-
tección nac onal y, entretanto, se
modificarían los precios naciona-
les de acuerdo con el grado de
protección en vióencia.

En 1^i5 I se presentó el Plan
Charpentier que proponía una al-
ta autoridad similar que tendría
el poder de imponer tasas para el
m.antenimiento de un precio eu-
ropeo. En una etapa posterior los
países ^erían Ilevados hacia for-
mzs de producción para las cuales
fueran más aptcs. L'n desarrollo
de esto fué el p'.an Pflimlin, que
p^opugnó la pronta creación de
Ln mercado común de produc-
tes clave de los cuales el más im-
portante sería el triao.

Cuando la cuestión pasó a ser
examineda por un Comité interi-
no de la Organización Europea de
C:ooFeración Económica, se hicie-
rcn aparentes Qran^?es diferen^ias
de actitud. Podían tomars^ medi-
das para liberalizar el comercio,
1<s que a su vez conduc rían al es-
tímulo de productores más econó-
micos y a forzar la amalgama y
racionalización, o bien se podían
imponer diversas fcr;nas de pla-
neamiento y can^rol qt^e estabi-
lizarían la posición y garantiza-
rían un inareso adecuado al pro-
ductor europeo.

Desafortun^aamente, el abiemo
entre estas dos actitudes fué tan
hondo, que se tran_formó en uno
de los mayores tropiezos para la
creación d.e un área mayor de li-
bre comercio ; esta fué la diferen-
cia en política entre el Reino Uni-
do y Francia a]a que ya se ha alu-
dido.

Según el tratado de Estocolmo,
la política agr-aria había de ser fi

jada por medio de varios acuerdos
bilaterales, y éste enfoque ad hoc
ha conducido ya a wra liberaliza-
ción marcadz. del cemercio entre
el Reino Linido y Dinamarca, que
son los socios comerciales más im-
portantes en el sector agrícola, en
lo que concierne a los Si; te

I_as propuestas para los Seis son
m.ucho más comp'_ejas, pero se ba-
^an en cierios pr:ncipros funda-
mentales El más importante de és-
tos es el reconocimiento de que,
deliido a las cend^ciones de pro-
ducción y a las características de
las h.aciendas dentro de la Co-
munid.ad, los precios de los pro-
d^^ctos agrícolas dentro de la mis-
ma no pueden estar generalmente
zl :nismo r.ivel que los que alcan-
zan en el merca^lo mundial, y que,
por lo tanto, los precios ewopeos
deben ser estaLilizados a un ni-
vel mayor En segundo lugar, la
Comisión pensó que para evitar,
en tanto como fuera posible, la
disparidad entre '.os sectores in-
dustrial y agrícola, sería necesario
acelerar el establecim ento del
Mercado (.omún en los proc?uctos
agríco^as

l.a Comrsión ha propuesto el es-
tablecimiento d e organizaciones
ccniercializadoras conjuntas para
la m^ycría de los artículos y la
creación de un mercado único en
el que el com.ercio ^ería similar al
que ha exist:do hasta ahora en el
mercado nacional El estableci-
miento de la comunidad agrícola
se financiaría por medio de diver-
sos fondos, a'.gunos de los que se
recaudarían por suscripción direc-
ta de las gobiernos participantes,
otros por derechos percibidos so-
bre las imoortaciones en el Nler-
cado Común

Parece seguro que en alguna
forma se ñjarán precios para los
cereales y tubérculos, pero pare
frutas y hortalizas puede muy bien
haber un mercado libre dentro de
la Comuni^lad, circunscribiéndose
la protección a med?da.s en la fron-
tera

Se han propuesto oficinas corner-
cial.:zadoras et^ropeas para el tri-
go, cereales secrndarios, aztícar y
productos lácteos, mientras que
para otros artículos se hará una
cocrdinación entre '.os erganismos
nacionales.

^ Cuál es la posición de1 produc-

tor europeo bajo estos nuevos
arreglos? ^Qué beneficios puede
obtener? ^i" qué cambios habrá
en la pauta de la pro^tiucción agrí-
cola ?

Puede argiiirse que el cumpli-
rniento del tratado de Roma es-
t'mulará la producción para apro-
vecl:ar el mayor mercado y las
mayores posibili'ades de especia-
lización. Además, '.a demanda de
productos agrícolas posiblemente
crecerá como resultado del aumen-
to esperado en los ingresos a con-
secuencia del establecimiento del
Mercado Común.

Hay sólidos 2rgumentos para
explotar al máximo la especializa-
c ón de modo que desaparezca la
producción a alto costo en áreas
antiecnómicas. ltalia será quien
m.uestre :os cambios más m<rca-
ct_cs con la integración de la agri-
cultura euro^aea ; en este país la
producción de grano casi desapa-
recerá, para ser reemplazada por
importaciones de F^rancia y otros
países, mientras que la producc ón
de fruta y hortalizas, y posible-
mente de tabaco, puede ser au-
mentada rápidamente. En la in-
d.ustria lechera h.olanáesa pueáe
verse un ejemplo de especializa-
ción que ya ha tenido lugar, y
b:en podría ser que el comercio
tradicional de estes productos con
el Reino Unido se derive a A'.e-
rnania para reemp':azar las impor-
taciones que ese país efectúa de
Din^marca.

^,o que aún no es seguro es si
las instituciones entrevistas (por
ejemplo, la Comisión Económica
Europea, las oñcinas comercial_za-
doras eurepeas, etc.), serán caoa-
ces de lograr la total integración
de le. agricultura europea en vista
del grado de control sup*anacional
requeriáo. Tal vez sea significati-
vo que el tratac3o de Re-na sea un
documento mucho más débil que
el que creó la Comunidad del Car-
bón y del Acere, y que, por lo
tanto, los poderes de la Comisión
puedan ser ^nsuñcientes para im-
poner un plan realmente coheren-
te en la agricultura europea como
un todo.

Al presente, hay cuatro países
eurcaeos no comunistas que no
son miembros de los Seis ni de los
Siete : España, Finlandia, Grecia
y Turquía. Estos dos últimos cuen-
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ta.n con importantes excedentes
agríco'.as, estando en marcha ne-
gociaciones para la asociación de
estos países con la Comunidad
Económica Europea. La posición
de Finlanciia es más difícil en vis-
ta de stt tratado con Kusia, pero
están progresando las discusiones
sobre la posibilidad de que F:n-
landia se haga miembro de los
Siete.

Parece quedar poca duda de
que en algún momento tendrá que
haber un acercamiento entre los
Seis y los Siete. Sin entrar en nin-
gún detaile, salta a la mente la
d i f í c i 1 posición de Dinamarca,
quien tradícionalmente es un pro-
veedor de los miembros de ambos
grupos. Por el momento, los efec-
tos totales de la puesta en prácti-
ca del tretado de Roma están en-
mascarados por los contratos a lar-
go plazo para el suministro de pro-
ductos agrícolas que Dinamarca lra
concluído con Alemania Occiden-
tal. Pero debido a que estos con-

tratos limitarán las ventajas que
obtendría 1-lolanda como resultado
de su afi^iación a la Comunidad,
ha habido fuertes protestas contra
los mistnos. Debido al acuerdo re-
ciente entre el }ZPino Unido y Di-
nam.arca, los artículos d a n e s e s
han tendido a avanzar a expensas
de los holandeses. Muchas de es-
tas tensiones se harán aparentes
en los próximos años, las que sólo
serán superzdas por algún grado
de acuerdo que abarque, no sólo
los Seis, Dinamarca y el Re^no
Unido, sino todos los países eu-
ropeos.

Parece, en efecto, como si los
resultados inmediatos de los trata-
dos de [Zoma y E.>tocolmo sobre
el productor europeo fueran com-
parativamente pequeños, pero a
medida que se establezcan las ins-
tituciones y se hagan disponibles
los fondcs necesarios, las tende n-
c:as actuales se harán más deñni-
das y el proceso de especializa-
ción se ^celerará.

VIII Concurso Nacional d^ foto-
grafías agrícolas

En el Boletin Oficial del Estado
del día 15 de mayo de 1961 se
publica una Orden del Ministerio
de Agricultura, fecha 9 del mismo
mes, convocando el Vlll Concur-
so Nacionzl de fotografías agríco-
las, foresta'es, ganaderas y de in-
dustrias derivadas, con arreglo a
las siguientes bases :

l.° Solamente se admitirán fo-
tografías sobre temas agrícolas, fo-
restales, ganaderos y de industrias
yerivadas, en sus múltiples aspec-
tos, y que por su calidad artística
y su valor agrario puedan desti-
n^rse a la difus'ón y divulgación
técnica.

2." Las fotografías deberán en-
tregarse en la Dirección General
de Coordinación, Crédito y Capa-
citación Agraria, cualquier día la-
borable de diez a trece horas, hzs-
ta el día 2 de febrero de 1962, en
que a las doce de la mañana ter-
minará el plazo de admisión.

3.^ Las fotografías serán some-
tidas a la consideración de un Ju-
rado de admisión, el cual recha-
zará aquellas que no reúnan las

condiciones exigidas, y que estará
constituído por el Jefe de la Sec-
ción de Capacitación de esta Di-
tección General, como Presiden-
te ; como Voc^les, un representan-
te de cada una de las Direcciones
Generales de Agricultura, Montes
y Ganadería, actuando como Se-
cretario el de la Sección de Capa-
citación.

4.a Los trabajos aceptados por
el Jurado de admisión lo serán
sólo con carácter provisional, has-
ta tanto que sus autores entreguen
los negativos correspondientes ; re-
cibidos éstos, se formalizará aqué-
lla, abonándose por cada fotogra-
fía en blanco y negro, con su ne-
gativo, la cantidad de 30 pesetas
y por cada fctografía en color 100
pesetas, tamb:én con su corres-
Fondiente negativo. En los casos
de fotogr^fías en serie se abona-
rán las cantidades fijadas anterior-
mente por cada una de las foto-
^:rafías, según sean de blanco y
negro o en color.

5." Una vez cerrado el período
de admisión, se reunirá el Jurado

calificador, que estará constituído
por \'. l., como Presidente ; el
Subdirector de Capacitación Agra-
ria, como Vicepresidente ; cotno
Vecales, el Jefe de la Sección de
Capacitación, un representante de
cada una de las Direcciones Gene-
rales de Agricultura, Monte, Ga-
nzdería, Patrirnonio Forestal del
Estado, Instituto Nacional de Co-
lonización y Servicio Nac^onal del
Trigo, el Jefe del Departamento
de CinematograHa del Ministerio
y un representante de la lZeal So-
ciedad Fotográfica de Madrid, ac
tuando como Secret^rio el de la
Sección de Capacitación.

Sus acuerdos serán válidos cual
quiera que sea el número de asis-
tentes a la Junta correspondiente.

6." El Jurado calificador tendrá
toda clase de facultades para re-
solver los casos no previstos, sien-
de sus fallos inapelables.

7." Los premios, que podrán
ser declarados desiertos y se con-
cederán a las mejores fotografías
de acuerdo con el libre criterio del
Jurado calificador, serán los si-
guientes :

Premios a fctografías en serie:
L^n primer premio, I O.OOO pesetas ;
un segundo, 5.000 ; cinco terceros,
, 3.000; 10 cuartos, a 1.500.

Premios a /otografías sueltas:
Un primer premio, 3.000 pesetas ;
un segundo, 2.000 ; un tercero,
I.000 ; cuatro cuartos, a 750 ; seis
^uintos,a 50O ; 10 sextos, a 250.

8." Todas las foto^rafías admi-
tid^s quedarán de propiedad del
^/Iinisterio de Agr:cultura, el cual
podrá utilizarlas en la forma que
estime conveniente.

9." En el mes de mayo de 1962
se dará a conocer el fallo del Ju-
rado, que será inapelable, y del
que se levantará la correspondien-
te acta.

10. La participación en el con-
curso presupone la aceptación ab-
soluta de tedas sus bases.

352



A(iR I CU LTU RA

Aplicación del ácido giberélico a
la alfalfa

En el número de uActa Agro-
nómica,l correspondiente a marzo
del pasado año se publica una in-
formación sobre dicho tema, de la
que insertamos a continuación un
resumen como amp'iación al ar-
tículo publicado en AGRICUI.TURA
en septiembre de I 957 (1).

En 1938, los japoneses habían
aislado tres sustancias que estimu-
laban el crecimiento de las plantas
a partir del hongo Gibberella fuji-
kuroi S. Estas sustancias eran la
giberellina A, la giberellina B y la.
giberellina X (ácido giberélico).

En unas experiencias realizadas
en el Departamento del Valle del
Cauca (Co'ombia), se empleó como
fuente del ácido giberélico la sal
potásica de este ácido (C,,,H ^,O,;K).

Se emplearon cuatro dosis dis-
tintas de ácido, que fueron, por
litro de agua, de 25, 50, 100 y 20J
miligramos. Los tamaños de las
parcelas eran de 2 por 5 metros y
los surcos se trazaron a distancias
de 25 centímetros. El día 16 de
mayo se efectuó la siembra, em-
pleando 15 kilogramos d.e semilla
por hectárea. Cada parcela recibió
por el sistema de aspersión un litro

( 11 !bTcnfliz.íl^al I:^t^Ll7uc^11 y VF^rtle-
jo (Guill^rmu): L-n<I rc^l•icnto conf^uis-
ta en el camtJO de la 1'isioln^ía ^^cge-
tal: los dcri^^adFln mf^tahúlicE» Flc
Gibberella fu•jil.urcti y tius apliE^af io-
nes agrícoLas. Ac,RICT-E.rE^Ei:^, núm. ;u.-,.
pág. -t5:^ septiembrc 1J.17.

y medio de :a solución indicada.
Se efectuaren dos cortes, el pri-
mero el 3 de agosto y el segundo,
que fué el definitivo, el 16 de sep-
tiembre. Las fechas en que ^e
hicieron las aplicaciones del ácido
giberélico fueron el 16, el 21 y el
29 de agosto.

Per las diferentes medidas que
se efectuaron con las plantas en el

mom.ento de su segundo corte y
por la aplicación de los métodos
estadísticos a los resultados obte-

nid.os, se encontraron los resulta-
dcs que llevaron a las siguientes
conclusiones :

I. La adición de aspersiones
f^liares de ácido giberélico a la al-
falfa ocasiona un aumento alta-
mente significativo de la altura,
casi siempre directamente propor-
cional a la dosis empleada.

2. Las p'antas que recibieron
las aspersiones con las dos dosis
más bajas de ácido giberélico in-
crementaron la producción en peso
seco. Pero las que recibieron las

dosís más elevadas disminuyeron

ligeramente su cosecha, segura-
mente por un desequilibrio causa-
do por la excesiva altura que estas
plantas alcanzaban.

3. Los resultados obtenidos al
medir el porcentaje de proteínas
indican una relación inversa a los
de producción en peso seco, es de-
cir, disminuyó con el empleo de

dosis bajas y aumentó con el de
dosis altas.

4. En cuanto al número de apli-
caciones, quedó demostrado que
varias aplicaciones tienden a reba-
jar la producción cle peso seco y
el porcentaje de proteínas, mien-
tras que la altura aumenta.

En resumen: las parcelas que
más beneficio recibieron en rela-
ción con las que no fueron regadas
por riego por aspersión con las so-
'.uciones de ácito giberélico, fue-
ron las que recibieren las dosis
más baja de los 25 miligramos por
litro de agua. Las plantas de estas
parcelas suministraron una cose-
cha cuyo rendimiento en Kgs./Ha.
de peso seco supuso un aumento
altamente significativo en relación
con las parcelas testigos. La canti-
dad de proteína total también fué
mayor.

Por todo esto, la aplicación de
los riegos por aspersión en la dosis
baja indicada puede suponer unos
beneficios económicos en el cul-
tivo de la alfalfa que de por sí se-
rán suficientes para remunerar el
trabajo empleado.

Nosotros hemos de hacer una
advertencia a los agricultores que
se decidan a emplean esta técni-
ca : parece ser que las hembras de
animales alimentados con forrajes
sometid.os a la acción del ácido
giberélico, experimentan algún
trastorFio metabólico que puede
llevar'.es a la esterilidad. Aunque
estos resultados están en período
experimental, conviene estar ad-
vertidos para evitar posibles de-
cepciones.-M. L. C.

^¢^r^cioz¢^, ^7^`t;¢709 y ^ançc^¢ro1... "^t¢nción"
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POR TIERRAS MANCHEGAS
Pasamos a informar de los que

haceres en el campo manchego
cuando '_a canícul^ ha hecho acto
de presencia y los panes se en-
cuentran para segarse, l'a están
trillándose en 1as eras las pocas
ceb:das que fuercn segadas con
l^ hoz cuando aun se encontraban
enhiestas sus cañas al quedarle al-
go de savia. Las otras, las que
fueron d.ejadas para las cosecha-
doras, tienen que estar más rese-
cas, y es ahora cuando están se-
gándose, cuando mejor trabajo ha-
cen, cuando siegan mejor estas
modernas máqu^nas.

Nos enccntramos, pues, en las
clásicas <<vag^s>> de las cebadas
cuando el labrador ya ha encaja-
do el disgusto tan tremendo que
los cerea^es de pienso les ha pro-
porcionado. Estás vagas, las que
eiempre dieron lugar a un respiro
entre uno y otro cereal.-cebadas
y triges-, pc e3en d.arse ya por
desaparecidas, por la influencia de
ls mecan:zación del campo. Ya
todo se lleva a h vez. Las ceba-
das, porque se demora su reco-
gida para que las cañas estén más
secas, y los trigos, porque son me-
nos delicados y de caña más du-
ra, y ya están en su punto.

C;ran desengaño h?n si?o lcs
cereales de pienso en esta campa-
ña de 1960-61. Hasta las que pro-
metían, en pie, han sido un fraca-
so, y só'o se han salvado aquell^s
siembras que pudieran recibir la
caricia r]el riego. Un porcentaje
elevadísimo ha sido el damnifi-
cado, y el daño alcanza proporc^o-
nes ingentes. Ceb^das de lengua
de pájaro, con sus veintiocho ki-
los de peso específicc en lugar de
los treinia y tres y treinta y cua-
tro habituales, que m.ás bien pa-
recen avenas. Grand.es han sido
los daños para el sufrido agricul-
tor, pues son las cebadzs pocas
y ma'as y hasta esos optimistas
que creían no estar afectados han
tenido que rend^rse cuando, aun
sin trillarlas, apreciaren que los
h^ces de mies pesaban poquísimo.

^ Deeilusión ! Todos los piensos
han fracasado. Cebadas, chícha-
ros, yeros, almortas, vezas, len-
tejas, es cosecha cortísima, aun-
que hace dos meses presentara
perspectivas halagiieñas. Muchos

millcnes de pesetas no entrarán en
la Mancha, y lo que es más gra-
ve del casc, es que muchos labra-
ŭores no han recogido ni el pienso
necesar_o para sus cahallerías, y
áste es problema de extrem^ gra-
vedad, porque no hay cosa más
detestable para el modesto labra-
der yue la sangría suelta ^de nu-
merario para adquirir semanel-
mente este tan ind.ispensable pien-
so, y estas repercusiones han de
alcanzar por igual al labrador co-
mo al slznadero, pues los ian
preciados granos como el chícharo
y el yero ^e buscarán con ver^a-
dero interés.

En el aspecto social, en especial
para las cebadas, no ha habido
problema. No hzn faltado brazos.
Todo se ha compensado con la
mecanización cada día m.ás acu-
sada del agro manchego. ^'empre
ha existido aleuna desavenencia
en eso de los ajustes a destajo,
pero eso era ya connatural y no
ha causado la menor sorpresa.
Unos que piden ^^pocon y otros
que ofrecen umuchou, pero siem-
pre existe inteligencia y todas l^s
siembras se quedan segadas en su
tiempo. Todo es cuestión de cam-
biar de cuadrilla y siempre se en-
cuentran persenas razonables.

Volv`endc a hacer referencia so-
bre la mec^nización y motoriza-
ción de las faenas agrícolas, se ha
puesto de manifiesto en esta cam-
paña de recolección el extraordi-
nario avance experimentado en
ec'_a ^daptación que por mor de
las circunstancias se ha producido
en. el campo. A1 número ya exis-
tente de máqu^nas se han aumen-
tado nuevas aportaciones del más
moderno y eficiente material que,
como de todos es sabido, dejaban
mucho yue desear en estos pasa-
dos años. ^e ha mejorado mucho
en este aspecto, y se han corre-
gido imperfecciones, con lo que
ha venido a demostrarse que la
ingeniería española está a la al-
tura de las del resto del mundo
para crear lo que :as necesidades
del campo ^e impo.ne.

Todo lujo de detalles en esas
modernas cosechadoras autopro-
puls^das que se llevan por delan-
te hasta una docena de surcos de
una sol-a pasada, y esas cosecha-

doras más modestas ( ?), tiradas
^or tractores, que en este año han
mejorado extraordinar^amente sus
procedimientos de trabajo. ^I^am-
bién es digno de mencionarse la
participación del modesto propie-
tario a esta modernización prácti-
ca, a la qt^e invaan los tiempos
que vivimos. Ellos ya van tenien-
do sus pequeñas segzdoras, ata-
doras, o no, que sus mismas ca-
ballerías arrastran, porque, como
ellos d.icen, uno podemos permitir-
nos el lujo de tener cuadrilla de
segadores^^. Ell.os se Ic adminis-
tran, abren calles, atan y c^rgan,
y de esta forrna salvan el de siem-
pre gravísimo escollo de la siega,
y hasta se permiten dar a^guna
cbrada que otra en cuanto dispo-
n.en de alguna fecha libre de su
trabajo. Por todo el campo man-
chego se ven estas modernas ma-
quinitas que han venido a com-
pensar esa forzada falta de mano
de obra por el éxodo que se ha
producido del personal campesino
h.acia las zcnas más industrializa-
das. Lástima que estas máquinas
tengan precios que todavía resul-
tan un poco caros para ciertos ca-
pítales, pero tenemos confianza en
que poco a poco irán poniéndose
al alcance de los más económica-
mente débi'es. Y", ccmo colofón
de este estudio cerea'ista, dirernos
que las aguas de la primera quin-
cena de junio han salvaclo las
avenas, que estaban como para
darlas al ganedo, y también han
colaborado extraordinariam e n t e
para que los trigos granes b'en y
no sea el año tan borrascoso aun
dentro de la poca extensión dedi-
cada este año al cultivo de los
panificables.

Es la explotación a'god.onera un
cultivo ya enraizado en estas tie-
rras. Mal año se presentzba, pero
con la mejcría del tiempo y la
consiguiente elevación de la tem-
peratura ha cambiado el mat^z tan
fúnebre que presentaba. Este cul-
tivo, cuya siembrz se realizó entre
el 15 y el 20 del pasado abril, se
sembró con buen tiempo, pero
cam.bió brúscamente y str naci-
miento fué imperfecto, tanto, que
'.as deficiencias Ilegaron a alcan-
zar hasta el cincuenta por ciento
de lo sembrado, precisamente por
la climatclogía reinante. A partir
de la primera decena de mayo se
procedió ^i resembrar lo dañado y
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se efectuaron nuevas siembras,
pero los fríos del primero de ju-
nio volvieron a las andadas y t^m-
bién hicieron da'nos, por lo que
fué preciso resembrar ctra vez en
una proporción que osciló entre
el 10 y el 20 por 100, por lo que
la presente campaña algodonera
ha nac:do bajo el signo fatídico
del mal principio. Hoy ya, con la
bonanza del tiempc, y el calor que
le es necesario a esta planta, pa-
rece ser que se h.a desterrado el
maleficio que pesaba sobre estas
plantaciones algodoneras, y se ini-
c a una rehabilitación francamen-
te esperanzadora.

Los sembrados tempranos se en-
cuentran muy saludables, y todo
'.o tardío, que representa más del
cincuenta por cientc, t^mbién pre-
senta síntomas m.uy halagtieños,
como para poder aventurarse a
pronosticar que ha de ser esta co-
secha de las más renumeradores
para sus explotzdores, grac:as,
sencillamente, a esa abnegada la-
bor del personal técnico que ha
luchado con verdadero denuedo
hasta conseguir levantar y hacer
lucr^tivo lo que el malhaaado
tiempo había tirado por tierra.
También, y en Manzanares, que
va siendo como tierra de promi-
sión para este cultive del algo-
dón, se ha venido desarrollando
una eficacís^mz labor fitopato'.ó-
gica con algunas pequeñas ma-
nifestaciones d.el mosquito verde
<<Empoasca Libyca^,, con cuyo tra-
tamiento preventivo-curativo se ha
lograde éxitcs por completo feli-
ces.

Por cierto que se ha oído decir
por eso del desarrollo y?lcance
que el cultivo de esta fibra está
alcanzando en la zona centro de
la prov:ncia, que en la localidad
d.e Manzanares y en los terrenos
que tiene adquirides la Algodo-
nera de Castilla, se van a acome-
ter l.as obras para la construcción
de la factoría algodonera que se
tiene proyectada desde hace unos
años. Lo que tengan de verdad no
puede precisarse, pero de que se^
ría del más alto interés y ccnsegui-
ría muchos nuevos aficionados a
este cultivo, es innegable, pues
ya es de consideración el auge
exper'mentado cuando en esta
campaña se ha aumentado el cul-
tivo en proporciones entre el vein-
te y el cuarenta por ciento en re

lación con las hectáreas del pa-
sado año. Este cultivo ya ^e ha
familiarizado y marcha viento en
popa,

Existe verdadera expectación en-
tre los apicultores d.e le provincia,
ante la prox'.midad del XV111 Con-
greso Internacional de Apicultura
que se celebrará en Madrid pró-
ximamente. Entre la familia api-
cultora de la provincia se conside-
ra del más aao interés y trascen-
dencia la celebración de este Con-
greso, al que han de asistir muy
relevantes personal:d.ades del mun-
do apicultor, y cuyos participan-
tes es sabido ded.ican especial in-
terés y centran sus actividzdes
científicas a la técnica de la ex-
plotación de la miel y la cera, y
a la pato'ogía apícola, entre otras
especialidades, como la genética
apícola y la comercialización, por
lo que la Asociación del Cuerpo
Nacional Veterinario ha recomen-
dad.o se desarrolle una eficaz la-
bor de difusión, propaganda, y to-
das cuantas aportaciones tecnoló-
gicas puedan repercutir en bene-
f:cio del Congreso.

En la Circular heŭha pública por
el Presid.ente de esta Aseciación,
: e anticipan los proyectos, ponen-
cias y comuniczciones que serán
ebjeto de estudio en el Congreso,
y que ^on : Técnicas de la explo-
tación ; Historia ; Enseñanza ; Pa-
tolegía Apícola; lnsect^cidas; Ene-
migcs del Colmenar ; Razas de
Abejar ; Flora Melífora ; Poliniza-
ción ; Zootecnia ; Relaciones con
la Apicultura ; Comercialización de
la Miel ; Produccienes y Econo-
mía, recomendándose la máxima
atención por ser la apicultura una
de las más destacadas ram^s de
la ganadería española.

Aunque parezca paradóg^co,
también puede producirse un oasis
en estas 112nuras de la Mancha,
tan carentes de vegetación. En el
kilóm.etro 162 de la carretera de
Madrid a Cádiz, y en las inme-
diaciones de Llanos del Caudillo,
se yergue el magnífico Vivero del
Instituto Nacional de Colon'zación,
el que por su importanciz y mag-
nítud de la explotación, es modelo
en su género entre 1as explotacio-
nes forestal.es d.e l.a nación. En
este vivero, que dispone de una
extensísima red de canales y re-
gueras que aseguran una perfec-
tísima distribución de las abun-

dantes aguas de los pozos coloni-
zados que le suministran, se en-
cuentran en explotación diversos
especias de arbustos de planta
nueva de uno y dos años que ser-
virán p^ara repoblar otres zonas
deficitarias de arbo'ado. Cantida-
des ingentes de pinos piñoneros y
halepensis de Austriz ya ac:imata-
ron tras los experimentos llevados
a cabo por su personal especiali-
zado a través de los ocho años de
explotación. Cedros del Líbano y
Deodara. Chopos en las varieda-
des canadienses y boleana. Cipre-
ses piramidal lzcitanica de Méjico
y sempervivum en Arizona. Abeto

rojo. Evónimos y aligustre del J'a-
pón y California. Tuyas gigantes,
inoreras, prunos Pisardii y otras
muchas variedad.es cultivadas con
gran éxito.

En el ^specto viticultor hay que
decir que la marcha del viñedo :e
desarrolla dentro de la mayor nor-
malidad, aunque hay que tener
en cuenta que tanto el c:erne de
la aceituna, como el desarrollo y
cierne del viñedo, lleva un ade-
lanto no inferior a quince días. To-
do marcha como la seda, pero sin
exageraciones, pues presenta una
cosecha absolutamente n o r m a 1
hasta la fecha, pero, atención, que
todavía no está la una en el la-
gar y tiene que d.ormir al sereno
tres meses cuando menos.

El peligro del míl^diu parece pa-
sado ya, pero, nc ebstante, mu-
chos majuelos se han inmunizado
contra éste y contra l.a oruga lla-
mad'a .la Piral d.e la Vid, que tan-
toa estragos causa con las bajas
temperaturas. En este aspecto ha
desarrollado unz gran labor el Ser-
vicio de Extensión Agrícola en
plan de divulgación combativa de
estas plagas, y en cuyos trabajos
se han empleado nuevas fórmu-
las, al parecer, de mejores resul-
tados prácticos que el conocido
Caldo Rordelés.

Ya se han terminado estas fae-
nas, y muchos obreros, y en su
defecto mujeres, aún estando de-
dicadas a los trabajos de pulve-
rizado y sulfatado de la vid. Se
han puesto al servicio de esta cau-
sa toda clase de aparatos mecáni-
cos, desde la sulfatad.ora de es-
palda hasta Ics últimos adelantos
motorizados para estos trabajos de
desisectación. El sulfatado va ya
haciéndose connatural en estas tie-
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rras, porque es un arma muy va-
liosa contra las plagas del campo,
tanto que h^asta empresas con téc-
nicos extranjeros han :ntervenido
en es:os campos viñeros...

Del problema del vino se sigue
h2blando, y se hablará mientras
haya hombres por estos luoares.

Ahora se encuentra firme, y ha
recuperado en relación con el mes
pasado, más de una peseta en
hectogrado. Se sigue hablando de
la Comisión de Compras, que si
va a elevar el tipo de las 22 pese-
tas a 24. ^ue si el alcohcl a 20 y
30, y de que existen posib'lidades

de exportación de nuestros vinos
a Alemania por mediación de la
Cooperativa tanto españolas co-
mo german<s, y la r^bomba^,, es
que dicen los aficionados a las
es`adísticas que hay mucho menos
vino que se piensa y que no todo

el monte es orégano, pues llegan
hasta suponer que ne va a faltar
vino, pero que no se hag^n :lusio-
nes de que van a existir exceden-
tes.

Habland.o de excedentes viní-
colas, tema latente, se sabe que
se está cocperando a que deje de
sr problema este tan traído y tan
llevado caso, y que se cree posible
una solución que pudiera ^er de-
finitiva.

En la Escuela Sindical de Eno-
logía de la Vid, del Minister^o de
Agricultura, se están realizando en
estas momentos investigaciones y
estudios dedicados a la obtención
d.e mostos concentrados de prime-
ra calidad con toda su pureza y
características, propio para la ex-
portac:ón m.asiva a' extranjero, en
donde tiene gran aceptación.

A1 unísono con estos trabajes de
Madrid, se tienen noticias de ha-
ber salido para un viaje por Euro-
pa una comisión de técnicos en
enología para completar conoci-
mientos respecto a la industrial:-
zación de estos mostos. Los estu-
dios efectuados acusan la total re-
cuperación de riqueza y sabor, sin
pérdida en el aspecto vitamínico.
Estos mostos podrán ser fácilmen-
te diluídos en agua y conseguir
una bebida sana c^en por cien y
extraordinariamente alimenticia.
La concentración es posible hacer-
la por el procedimiento de lámi-
na fría o combinado, evitando que
exceda de '.os cuarenta grados, con

lo que se habrá evitado la cara-
melizac'ón de los azúcares y la
oxidación de los mostos. Estos es-
tudios van encaminados por igual
a la consecución de zumos de uva,
de gran poder alimenticio, que go-
zan de gran poder alimenticio en
todo el mundo civil:zado. Con es-
te sistema, que podrá abordarse la
próxima campaña, se habrá eli-

minado del m.ercado y suprimido
del fantasma de los excedentes vi-
nícolas, una cantidad de vinos co-
munes que es prematura calcul^r.
^Todo depende ahora del apoyo y
entusiasmos que se aporten a la
empresa. Eso sí que sería una con-
quista, y más que todo, la salva-
ción de millcnes de v:ticultores.-
lVlelchor Díaz-Pinés.

ATENCION A LAS CIGUEÑAS
Se realizan actualmente en Es-

paña estud os especiales sobre mi-
gración y biología de cigiieñ^s.
Estos estudios son promovidos por
1a Sociedad Española de Ornito-
logía, en colaboración con el Mi-
nisterio de Agricultura.

Varios cientos de cigiien'as han
s'd.o anilladas y piníadas de color
en las provincias de Cáceres, Se-
govia y Madri3. Las anillas uti-
lizadas son de d.os tipos : Unas
mayores, ccn remite ^^Voge^warte
Radolfzell Germania^^, y provistas
cada una de un gran número que
es posible leer ccn ^nteojo a cier-
ta distancia en el ave l bre ; las
otras, más pequeñas, llevan el re-
mite rrMinisterio de Agricultura,
í^/ladrid^^. Todas las anillas van
aalicadas a la pata de las aves,
inmediatamente por encima de los
dedos.

Se han utilizado var:os colores
diferentes para pintar !as aves ani-
11.adas. La rintura se reduce a unas
pequeñas manchas en la cabeza.

Encerecidamente se ruega a to-
da fiersona :

I." Respeto abseluto a las ci-
giieñas, que no deben ser hosti-
gadas y menos cazadas,

2." En ca^o de obseruars^ al-
gunc de las rínfadcs, comunicarlo,
a la mayor breu^dod, indicando
claramente lo siguiente :

a) Local'dad de observación,
con Ayuntamiento y provincia.

b) Fecha de observación.
c'; Color de la pintura que os-

tenta el animal,
d) Circunstancias de la obser-

vación, es decir, si el ave se vió
en el nido, en el campo, solita-
ria, en bandada, etc.

3." En caso de encontrarse al-
s;una de estas c^giieñas muerta o
impedida, retirarle la anilla y re-
m.itir ésta con los datos de locali-
dad y fecha de hallazgo.

Toda ccmunicación o asunto re-
lacionado con e^tas cigiieñas debe
dirigirse a las señas sigu`.entes:

Central de Migración de Aves.
C;astellana, 84 (Museo). Madrid ((^1.

Movimiento
I\GI?\lh:l{<)S AGRO\O^IOti

L+'.zrrrír>nte.^ r^uluntrtrins.-Don .Insr^
Gall^^,^;r, I)íaz M^reno.

.9rciru^nto dr^ y^lontillu.-T)cm .lua!i
Antonir^ Alr^n^r^ Pucrt;r ( S r^ r^• i r• i^^
Agrcin<imico, Pegión ]!]r^uatrn^itill.

Dr',^tinne.-A 1'a Dirr^rción C^^nr•:^rl
ric A^;ricultura, rlrin (`ristúlril rlt^ !^r
I'uert^ Castcllrí; a la .lefatura Agru-
nómic,t ct^^ Ciurlad Rcal, don H'r^rnun-
r3n Ar•r^rin-Ricri 5cmprum.

rF:rtrrc^s ^t.I^ICt^I,a^ t^I,:I,
I;STAr^^I

.Iicbil^acionr^.^.-Don Jesú^ l'critui'a
1)ualr9c don Luis Villanuo^°a Lr^rín. )'

clon P'cliciano Cantá Lcíp^cz.

de ^ersonal
Srrpr rnrn^+. rru•irn,.-Drin .Iu.:r^^ ^l;r-

ría Gutir^rrez S^^nz rli^ \l.^rlrid. <ir,n
.Iri,é Luis Ec^^l fi.ínchr^z. <lrin lir^rn^ir-
rin Arizrín I^ur^h. ^• don Joar^uín ^tr^n-

r^ns Gu<^j^n^^io-I^aiarrlo.
Arr.mrnlr^ rle plrntti!!a. Ilnn Antn-

nin Torrr^s Pl^^na (tiervic io Agrunómi-

r^^r dc la R^^^itin b:r^uaturiull: d^n .lunn

U;u^ía Rul^iec Ti•ín^ ISr^rvicio A,qrr^-

nrímir•n rlc^ l,r Hr^^iúri I^7cuatnri^rl), ^^

rir>n Julián Molincro Dr^mSngucr (Ser-

^^ici^ A^rouó:nicr^ rle la tic,^i^n 1?c•un-

(nriall.

lZc^n,lrr.tins.-I)nn Jonrluín ^^1r^nr•u.^

Cu-^i'rrr9n^^i^ajarrl^ v dr^n 'Pr^ma^ [.l^-

rr^ntr^ 7^:.,(r^•I^an^^z.

nr°.^lrrrn:.-A la Jefaturr^ A.^runcími-
c q cjc^ ('aslPllrírt, tlon .I^^sr^ G^nzált^z
'1'orralba.
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Resumen de la situación de campos y cosechas
(Redactado y publicado por el Servicío de Estadfstica del Ministerio de Agricultura)

CF:Rf:ALES Y LEGUi^1BRES

Las altas temperaturas y los
vientos secos y cálidos reg:strados
durante la mayor parte del mes
de mayo perjudicarcn el estado
vegetativo de los cereales y las
legumbres de otoño en la mayoría
de las regiones españolas, a ex-
cepción de 1as de: litoral cantá-
brico y Galicia, en donde fue sa-
tisfactorio el grado de humedad.

El fuerte calor aceleró de modo
inconveniente la granazón, en
Castilla la Nueva espec'almente,
y darió con intensidad las siem-
bras de trigo en extens^s zonas
de Extremadura y Levante ; en
esta última región las pérdidas
fueron considerables, llegando a
perderse parte de los sembrados.
En la última semana del mes llo-
vió en casi toda la Península, be-
neficiándose los sembrados tar-
díos ; estas lluvias dificultaron la
recolección en Extremadura, An-
dalucía occidental y Castilla la
Nueva, habiendo resultaáo frzn-
camente excesivas en las dos pri-
meras regiones.

Con respecto al mes anterior,
los cereales y las legumbres de
invierno han mejorado en Guada-
lajara, Nav^rra, Guipúzcoa, Ge-
rona, Valladolid, León, Ponteve-
dra y Coruña. Han empeorado en
Ciudad Real, Toledo, Madrid,
Avaa, Cuenca, Albacete, Murcia,
Alicante, Granada, Málaga, Cá-
diz, Córdoba, Badajoz, Cáceres,
Salamanca, Palencia, Zaragoza,
Lérida, Castellón, Valencia y Te-
ruel. Permanecen Isensiblemente
igual en Avi'.a, Segovia, Zamora,
Logroño, Alava, Vizcaya, San-
tander, Asturias, Lugo, Orense,
Tenerife, Huelva, Sevilla, Alme-
rv'a, $aleares, Tarragona y Bar-
celona.

Se inic:ó la recolección de ce-
bada, avena y legumbres de oto-
ño en la zona media de Castilla
la Nueva, desenvolviéndose esta
operación con normalidad en to-
da Andalucía, Extremadura y Ca-
taluña

Se generalizó la siembra del
maíz. Es normal el estado de las

siembras de f-arbanzos en Casti-
lla y en las provincias del antiguo
reinc de León, mientras que en
Extremadura y en Andalucía pre-
sentan mediano aspecto, a causa
de las altas temperaturas y de los
vientos cálidos.

Con respecto al mes anterior,
los cerea'.es y legumbres de pri-
mavera h^n mejorado en Madrid,
Cuenca, Logroño, Guipúzcoa, Va-
lladolid y Salamanca. Han em-
pecrado en Lérida, Castellón,
Málaga, Granada, ]aén y Bada-
joz. Permanecen sensiblemente
igual en Orense, Lugo, Santan-
der, Huesca, Barcelona, Valen-
cia, Alicante, C.ádiz, Cáceres, Ciu-
dad Real y Segovia.

Con respecto a la misma épo-
ca del año anterior, son peores
las perspectivas en casi tedas las
regiones, cen excepción de Lo-
groñc, Navarra y Galicia, donde
las cosechas presentan mejor as-
pecto y Vascongadas, Asturias y
^,antander en donde los rendi-
mientos son análogos a les del
año pasado.

Con más detalle, diremos que
lcs cereales y legumbres de in-
vierno están peor que el año pa-
sado por estas mismas fechas, en
Ma^dr'd, Toledo, Ciudad Real,
Alb^cete, Granada, Málaga, Al-
mería, Murcia, Alicante, Valen-
cia, Castellón, Baleares, Córdoba,
Sevilla, Badajoz, Cáceres, Sa'_a-
manca, Palencia, Valladolid, Za-
mora, Avila, Tarragona, Barcelo.
na, Teruel, Asturias, Orense y Te-
nerife. Permanecen sensiblemen-
te :gual en Vizcaya, Guipúzcoa,
Alav^, Lérida, Gerona, Cádiz,
Huelva y Guadalajara. Un`ca-
mente se registra mejoría en Na-
varra, Zaragoza, Soria, Logroño,
Santander, Lugo, Pontevedrz, Co-
ruñ.a, Segcvia y Cuenca.

Estableciendo el mismo parale-
lo con los cerea'_es y legumbres
de prímavera tenemos resultado
favorable en Salamanca, Vall^do-
lid, Segovia, Madrid, Cuenca, Lo-
groño, Vizcaya, Santander y Lu-
go. Resultado desfavorable en
Alicante, Castellón, Lérida, Má-
laga, Granada, Cádiz, Badajoz y

^aén. I',mpresión análoga para
Orense, Guipúzcoa, Huesca, Bar-
celona, Valenc_a, Huelva, Cáce-
res y Ciudad Real.

VIÑF^O

E1 estado vegetativo de las ce-
pas es francamente bueno, con
muestra abundante y perspectiva
de cosecha superior al pasado
año en Andzlucía, ambas Casti-
llas, Ricja, Navarra, Región leo-
ne^a, Aragón, Galicia y Extrema-
dura. En las citadas regiones las
lluvias de finales de mayo han
proporcionado una humedad, tan
abun3ante como conveniente, a
las v^des. En Levante y Andalu-
cía oriental las perspectivas de
cosecha de uva de mesa son me-
jores que las del año pasado.

Con más detalle d.iremos que,
respecto al mes an:erior, la vid
ha mejorado en Madrid, Avi:a,
Valladolid, León, Zamora, Bada-
joz, Huelva, Sevill.a, Córdoba,
Cuenca, Castellón, Gerona, Nava-
rra y Pontevedra. Unicamente nos
dicen que ha empeorado el viñe-
do en Toledo y Lérida. Y perma-
nece poco más o menos lo mismo
en Huesca, Teruel, Zaragoza, Ta-
rragona, Barcelona, Alicante, Má-
laga, Cádiz, Ciudad Real, Guada-
lajara, Palencia, Orense y Alava.

Estableciendo la comparación
con el año anterior, tenemos as-
pecto semejante en las cepas de
Tarragona, Barcelona, Gerona,
1.érida, Z^ragoza, Huesca, Te-
ruel, Alava, Orense, Palencia,
C u e n c a, Guad.alajara, Ciudad
Real, Sevilla y Málaga. Impresión
peor en Córdoba y, en cambio,
mejoría respecto al año 60 en Cas-
tellón, Alicante, Cádiz, Huelva,
Badajoz, Zamora, León, Valla-
dolid, Madrid, Toledo, Avila, Na-
varra, Pontevedra y Albacete.

^LIVAR

Ha s:do abundante la floración
en general en toda España. Sin
embargo, la fructificación se pre-
sentó irregular, a causa de las ex-
cesivas temperaturas en las regio-
nes más productoras de Andalu-
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cía. l.as lluvias han mejorado el
estado de lcs olivares en Extre-
madtu a y Aragón. En Levante,
las altas temperaturas han afec-
tado al cuajado del fruto. De mo-
m.ento, las perspectivas de cose-
cha son buenas en Extremadura,
Andalucía, Levante y Ba'eares.

Siguiendo lz costumbre diremos
que, respecto al mes anterior, no
se registran var:aciones de impor-
tancia en el olivar de Sevilla, Gra-
nada, Málaga, Almería, Alican-

te, Baleares, Huesca, Navarra,
(I-eruel, Guadalajara, Madrid, Ciu-
dad Real y Cádiz.

Se registra retroceso en los oli-
vos de Lérida, Toledo, Córdoba
y Jaén. En cambio, hay mejor
impresión en Gerona, Zaragoza,
Castellón, Badajoz, Huelva, Avi-
la y Cuenca.

Respecto al año anterior la im-
presión es de signo positivo en
Málaga, Cádiz, Huelva, Badajoz,
Avila, Córdoba, Baleares y Cas-
tellón. Negativa en Cuenca, Jaén
y Toledo. Y sin variación notable
en Granada, Almería, Alicante,
Gerona, Lérid.a, Zaragoza, Teruel,
Navarra, Huesca, Guadalajara,
Madrid, Ciudad Real y Sevilla.

PATATA

Pros^gue la p'antación en Cas-
tilla, Región leonesa y Galicia.
Las últimas lluvias han favorecido
claramente su nascencia.

Continúa la recolección en An-
dalucía, Canarias y Levante y está
finalizando en Baleares.

Con respecto al mes anterior ha
mejorado la impres:ón para este
cultivo en Pontevedra, Asturias,
Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Lé-
drid, Cuenca, Valladolid, Zamo-
rida, Valencia, Guadalajara, Ma-

ra, Salamanca y León. Ha em-
peorado en Castellón, Alicante y
Toledo y está sensiblemente igual
en Barcelona, Baleares, Zarago-
za, Santander, Orense, Coruña,
Tenerife, Cádiz, Sev;lla, Málaga,

Granada, Cáceres y Soria.
Respecto al año anterior la im-

presión es desfavcrable en Barce-
lona, Madrid, Valladolid, Toledo,
Alicante y Castellón. Sin vari^-
ción notab'.e en Guipúzcoa, Viz-
caya, Asturias, Zaragoza. Lérida,
Málaga, Granada, Sevilla, Cuen-
ca, Cáceres y Cŭrense. Se registra
mejoría en Gualajara, Soria, León,

5alamanca. Cádiz, Valencia, Ba-
leares, Navarra, Santander, Coru-
ña y Pontevedra.

R EMOLACHA

La siembra de esta raíz, a me-
diados de mayo, estaba práctica-
mente concluida en la mitad nor-
te de la Península.

Las últimas lluvias han favore-
cide la nascencia que se encon-
traba retrasada en Castilla la Nue-
va y Reg:ón lc=onesa. Son peores,
respecto al año pasado, las pers-
pectivas en Andalucía oriental y
Castilla la Nueva, y mejores en
Castilla la Vieja y Navarra.

Con más cletalle diremos que,
respecto al año anterior y por pro-
vincias, la remolacha está peor en
Jaén, Granada, Málaga, Almería,
Zamora, Palencia, Toledo y Ma-
drid. Lo contrario puede decirse
de Navarra, Z.aragoza, Cádiz, So-
ria, Guadalajara, Salamanca y Va-
lladol:d. Im.presión equivalente
para Lérida, León, Avila, Alava
y Cuenca.

Por lo que hace al mes ante-
r^do en Cuenca, Guadalajara, Ma-
rior, los remolachares han mejo-
drid, Avila, Valladolid, Zamora,
Léri•cla y Navarra. Han empeora-
do en León, Palencia y Toledo.
No se registra apreciable varia-
ción en Granada, Almería, Mála-
ga, Cádiz, Jaén, Salamanca, Ala-
va, Zaragoza y Soria.

FRUTALES

En general presentan buenas co-
sechas, con madurez adelantada
debido a las altas temperaturas de
los ve'nticinco días primeros de
mayo.

Se ha desprendido bastante fru-
to de los agrios ; pero la abundan-
te floración compensó l^s pérdi-
das y se espera que, en definitiva,
la cosecha sea buena.

El almendro se presenta normal
en Andalucía, mientras que en
Levante la situación del arbolado
es ya crítica, por falta de hume-
dad, habiéndose desprendido bas-
tante fruto.

El albaricaque es de peyueño
tamañc. en las regiones producto-
ras. Se reco'ectan a r^tmo rápido

las variedades de ^^Búlida» y
^^Mauricio», para consumo en fres-
co y conserva.

f'LANTAS INDUSTRIALES

Respecta al mes anterior, se re-
gistra mejoría en Sevilla. Empeo-
ramiento en Málaga, Cádiz y Ba-
dajoz e impresión invariable en
Lérida, Caatellón y Cáceres.

Respecto al año anterior, sin
variación notable en Lérida, Cá-
ceres, Castellón y Sevilla, y signo
d.esfavorabel en Málaga, Cád`.z y
Badajoz.

Concurso de artículos de prensa 1961
El Consejo Superior de Co'egios

Oficieles 3e I,ngenie.ros Agróno-
mos, coincidiendo con las fiestas
de San Isidro del presente año,
ha resuelto el concurso de artícu-
los de prensa ccnvocado sol:re el
tema s^guiente: ^^lnfluencia de la
técnica agronómica con el actual
conocimiento de los suelos y ap!i-
cación ^racional de 'fertilizantes :
su repercusión en las produccio-
nes y exportaciones agrícolas».

Ha correspondido un primer
premio de 15.QG^J pesetas a don
Ataúlfo García Asenjo, por sus
artículos publ^cados en el diario
^elnformaciones» de fechas I. 8,
I S y 2R de marzo de 1961.

CJn segundo premio de 5.^^ pe-
setas a don Ginés de Gea Amo-

rós pcr sus artículos publicados
en el diario «Arriba^^ de 12 de
agosto, 4 de septiembre, 6 de oc-
tubre de 19b0 y en los de la re-
vista uPlaza Mayor» correspon-
dientes a septiembre y octubre de
19á0. 'Otro segundo premio, de
5.Ca0^ pesetas, a den Bonifacio
García Menéndez, por su artículo
publicado en la rev.`sta <<Ceres^^,
correspondiente al mes de noviem-
bre de 1960.

Reciba el Consejo Superior
nuestros plácemes por la organi-
zación de tan interescantes con-
cursos, y extendamos nuestra sin-
cera enl^.orabuena a todoa los agra-
ciad.os por el mérito de sus ar-
tículos.
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AGI^I('GI.'fLiRA

LOS MERCADOS DE PATATAS
(ru:^^i•:rtat.io.nut•:^

(;umu era ile csperar, úurante
rl me.; ,;e han pre,entado nurti^a^
ba•jas ile lrre+•iu, muy fucrtc, en
.^l^;unu., zunas, como la,, rnallor-
ijuina; ^le 1V}w•u v La Pucbla, eu
^{ue se ha ^Ir,cendiilo a la ^lefrau-
ilailura ci^ra ^lc 0,811 peseta.; el ki-
lo, ^uelo que sP ha tocado c.a^i ^u
utra, cotnarca,, como la Occiilcn-
tal arttu•iana. (:on c^to, nivele^ e;
cvi^leni^•mcnte el cultivo de la ^^a-
lata tu^a em^^re_^a ruinosa, v es ^le
f^re^umir qae ^lurante todo el oto_
ño c invierno ^e continúe con ia
mi.,ma tónica, a poco ^lue acoml^a_
iie la ^•limatolohía, pue^ fu^ tnny
^reurilc• La ^cu^^crl'icie sembradu v
atíu hav ^anay dc puner patata
tar^lía, .;ohre tu^lo en el Centro,
^londe la ^lemanda ^la ^emilla cun-
^ervu^l^i en frigor•íFico c: mrry

^rande. ^

Sc cunfirma, ya cun realiilacl

crunomE^trica, el curyu bisanual ^lc

cc^,ecba, y prccio; patateru.=, r}^^

Ixl modo que lauzan^lo un lironó,-

tiru aventnrado, como to^los los

1^ronóetico,, aunc^re ba.,a^lo en una

experieucia v en dato., coneretos,

^^ur^1^^ ilecir^e que, escarmentados

F^or el mal añu. ^c r•e^lucirán la^

^iembra.,. Habrá mena.; coseclia.

La Comi^<u•ía General de Aba_;te-

cimientos iml^oriará j^atatas .^^in

ilerecbos arancelariu,,, v a^í suce-

^ivamente^ se cubrir:ín en ^L^^62 eta-

^i^a; ,imilar^^^^ a las ile 1^(^n v ly^^í3,

etcétera. (.umo el movimie^^to ^le

reducción de siemhra,; ^crá ^,ene-

ral en 19F2, accrtarú el anricultor

^^u^• ai^la^lamente :c :,cj^are ^I^^ la

currientc.

h:. vcr^laderamente lamentab}e

^^nP^ l1R 1 U^t711) (^^l1Ya e^tablll'1.aClon

^Illelle ^('.C 1JTOmilVllla COn nlUC11aS

^ialanca., .;imultánea.^, no se utili-

cen ^^,tas mtí^ que muv ^lébilmen-

ie o nailx en ab^oluto, ,iñuienilu

l^auta^ de paíse ŭ ^^ecino;, otras ori-

^inalcs y, en Lin, al^unus que re-

,nlta^•ían muv eficacrs. ha con^ r•-

nicnte volver a recordarla;, aun-

^lnc no ;ea máe ^lue re^umi^las :

1. h:^portación de l^atata; tar-
^lía;, a;e^mando unos precio, mí-
nimo: (fórmula france^a e inrlc-
,^a;.

'?. Revi^icín ^le la (lr^len dcÍ
Mini,terio ^le A^ricultura ^obr^^
q urmafizacióu de pata?;_i ^1^^ cou-
..umo. con el fin ile limitar lo.^ ca-
libre.; quc ^e co^mercialicen J^^u•a
cunsumo humanc.

3. Coruervación cn silo comrín
^le tuhércnlo^ naturales ^o en :ilo
ácido de patata ^cocida para ^le-
traer v dar utiliila^l romo pien^o
a lo_, tubérculos fuera de nurma.

-1. N^studiar la convenieucia ^e
utilizar fi^cula de patata e•n la fu-
bricarión ^le ^ian, rc^lucien^lo .^-í
la, importacionc: tri^;u^•ras a que
ubli^;an ilos aiios se^uidos ^le ma-
la: cosechas ce.rcalíc•ola:.

5. E^timular con medio^ ilirec_
tu: (primas ^le tran.^porte, fucíli-
^la^le. cri^liticiaa, ete.) la tran^for-
mación ^le l^^atai^as en la., diversa^
fi^^^ulera^ estudia^la.^ por el fraí^.

6. Crcación de rui servicio ^le
,u^^erl•icic; ^1P :i^^mbra ^le patatu,
ba^a^lo en el análi^i. ^le merca^lo
v en la hro^hccción ^le co^echa^;.

^. R•opa^,ranila ;;^^,iérica ^l c I
u^n ile la l^atata ^iara aumeutar e^i
consmnu ccper ca^^ita» , bien ^ea
directutnente con.;umida, bieu :ea
preconizaiia o preparada cn ^liver-
^a., forma^.

H:I a_'^ricultor caila v^•z e^tá má,
^^endiente il^•I re_;tilta^ln rcul de .;u
balance y- cuenta ile 1^^°rili^la.^ ^
ranancia^ como emprr.-a a^raria.
y esto le hace vea• re^ulta^lo:; in-
e.,perailo; por lo des;'avorable^.
cuando antuño, sin otra contabili-
dad que la entrada y salida de nu-
merario en tma bolsa, le ^iasaba
ina^lveriida 5u baja remuneración
real como trah<ijador v como crn-
^)rP.5a1'LO; Il0 FP.^UIa H1 Plll'-U I^P

lo^ pro^luctos c n el merc^a^lo, y^t;í
tampoco ^icrcibía la exacta liarti-
cipuciún que eu precio ^le venta
tenía cn el proilucto final comer-
cializailo o iniln^U•ializadn; ca,i
no a.plicaba pro^,rc^o; t^cnicos v
no exi.,tía .;uperpro^luc;^ión local v
baju hrecio; en íin, ,e van modi-
ficando la^ condicionc; dr la em-
l^re ^a, acercándo,;e a la ^le tipo in-
^11a.5trial, que ^e ^aban^lonan si nu
^on claras v beneficio^aa; ^E;uedf•
proilucir^e en eL empre;ario a!^rí-
cola una conscie.nria de su, condi-
ciones ^íe inf'eriori^larl re^^lecto de
otroa sectores, l^or 1'.allo^.; quizá
l^ropios, Pero tamb:én y en ;u ma.
vor parte por cau^as que depen-
^len de tercera^ per,ona-^. F.sta
con^ciencia e^ la que ha tomado
ya l^orma en la patatcra Bretaña
france.:a o en el vinatero Vaud
^uizu, y que debeu llamar la aten-
ción sobre la urnencia de esto;
l^rohlemas de e^tabilizacicín dr•

preoia., y mercado5 y^obre la ne-
ce^i^lad de un terapéutica, quizá
duirrír^ica, nece.^aria en un co-
merciu patoló,rioo.

h:xr^yK•rncaoN^s

La campa^ia ^le expi,rtación il^^
l^atata tPmpraua ha ^i^lu may in-
tentia en cuanto a lo> volúmene^
alcanza^lo,, uun^ue no rnuv afoa•-

p H u ci•.nEncies -T^».
U F, ^ T 1 N O S ^^rr ^.

Ralrnree Les Palmiie 'reneri(^^ .14RIagn Vxleucin R^^rr.rlunn

}ieinu 1 ^ni^lo °a^.:»] 17.3-t6 19^.:^45 '?I1.8^? 15.85y 6.3^48 ^9 S:ZI
h'rancia - -l..Ulld) f.llllil

Alctnatii a -- 143 l(1 -- 45 1{)8
5uecia _ . . - 78.^3 '? 16 - - I .llUa,
Hélgic,a ^ 60 (^tl_ .
:lustria , . . _ . ^

.

llinamarca- _ _ 16•^ 35•^ ^ 1-f
Africu Ilcci^l^•ntal in^l^^,a 391 39l

^) oTAL . '3^1^.:i:^1 I3.f33O 15.1^0 ''f).8^'? 1;i.90^4 I113^4f3 lU.i.6^t.;
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acl^ 1 c^^ r.mu K.a

tunada en prel•ios, tauto para el
aql'lCUlt01' COInII Ilara el ('.X^OI ta-

dor. La eiira total JYa aido del or-
den ide aOfi.00^1 tonelallas, con q n

Irredominill, ^•omo .,ieml^re, ^lrl
I^ou;nmidor del Reino llnilio, l+:l
1°uadro adjunto r^'-ulne procede^l-
r°ia^ y destino,.

De;de el I^tmto de ^^i,^ta de la^
or^anizacioue. e^•ouómicu; curo-
peas, ,e ve cue en ^latata tieYle ia
m^íxima inilYOrtanl•ia ^'omo clir^ntr
la F,fta, ilu1^- ab>orbc el r36 rlor
IIIU de nue;tra, exllortaeiune:; ale
ser nn her^ho futuro rlue I^IY^;late-
rru ^e incorptlre al Yl^erl•arlo Ce-
mún, la^ ^ratatas ^e almacenaríaYY
con el re^to de lo.^ l^rollucto, a^^rí-
colas, en el ^entido Ile ^Iue ,,ería
este Mercado el má: import:u^t_•
entre todo^ lo, c•liente, de los ŭ Iru-
ductos agrieola; e^^^Yairole_;, lo c^^ua{
claramc'nte rlefine, unillu a otr^Y^
razone;, por rlu ^ la agricnllura
e^pañola .;e inl•lins Ila^°,ia esta or-
banizaeión con pre_^err^nea a otra,,
diversa5 o al ai^lamiento ^Iue^^ ^e
oirecen en alternativa.

Prs ŭ^;cto^

Como .;e indicú ya, e] merl^adu
tiende a la baja de ^forma ^eneral,
con Ia exeel>ciún Ile 1a.5 i,la^ Ca-
naria,, en que los precio; ;e man-
tienen altos y e^tablc, de;de bacr
dos YnP^e^, y^^.eta es la razún +le
que, a pesar de la seqnía de acluc^-
llas islas, las superfi<^ie, ^le ^ietn-
bra Lueron exten^a;, ^ernbrándo-e
incluso dentro de Ias platanl'ra^.

Gara opuestu ofrecen la^ isl.r5
Baleares, aunque denri•o de Ma-
llorca hav eonsiderable^^ diferen-
cias, sobre todo en Io.; }>neblo, no
productore., ^ de esca;o eon^umo,
en quo la patata locul ^1^ mantie-
ne mucho m<ís alta ^^ue Ia^ 0,80
pe5etas el kilo a c^ae ba descendi-
do en PuebLa y Mnro, a ^re=trr ^le

la; ^enta^ ^Iue se e^t^Yn baeiendo
con destino 1 ^Barcelona.

I+.l desc^enso de precio.; ba va-
riado, se^Yín Irlaza;, dc (1,1^ a 0.^1>
pe,5eta., el kilo, con alguno^ puu-
tos sináulare,, que no alte^ran fa

1•ot^dic:ótY ^etteral Ilel nYercallo.
^^na baja dcl mi^rno orde^n ba exi.;-
tido 1•n lo• Ilreeios de mavori;ta;
uo adí en lo, pre^•io5 lie rninori.;ta,
^lue, aau^^ue tanYbil^u nrá, l,a;o-,
a1^It,aiY en ^e^leral un alza dcl nzar-
;e,Y ^•omerc•ial.

F:I ^•uulb•u alljuuto rel'lej1. cuulo
ile ^ o;tnmbre, la: variat•ionr^; rl^°.
ŭ^reciu, en lo.: Ilrinl^^ipale^ merl•a-
do^ IYro^lul tor, ^ v ^•^,u;nnr_dore: :

i>i.Ñit^

v a 8„^O ruhro muelle de Palnra
il^ Mallor^•a.

^ti'o bav ^^enta de aluhia ^allc!,a
ní leoue.,a, nYá.; Ilue en mlry 1';c•a-
.a; p^u tida;.

La.^ lente^a; ll^u^ lenido Ilol'o
re;lilimiento, rr^entida^ en toda^
pxrlr^> ^YOr i<Ylta Ile Iltn ia, a Ire:ur
de lo I^ual uo bav dl'nraud^a iute-
rior ni rrt.^rior, lil^uidítndo;l' rr^-
to: Ile lenle;u. ^^ieja=. I ŭ ue rn Ca=-

r^^^<;^^^
al : ^ricultor

I'reiiu ineyorinto 1'rri•in
^J pábhcu

Alir•ante . - I ,^U
13arl^elona I.6T1- I.^;11 L ^.i-'?,'?!1 -

I• ilbao . - '',61}-'?,£iO ^

13ur^o.;. _ ^^,!)u - -
Ca^tellón

Cúrduba

1.5U-I,;II

1,iU

'?,lli ŭ -Z.'?fl

Granada 1,3^0-1,4(I ^ -

León ... -- 1 .:rU- I . ; o

Luno I,_°5
Madrid. 1,80-3,1111 ?..iU-'3,6(1 3.1111-3,St+)

Mála^a- - `',`10 ^

Murcia 1,-1U ^

O^iedo 1,OU

I 0 8U-1 011 Roval

I,all -

IbU-I `?:i ÍI
I'alma de Malloll•a

,,
^ •
^ 1,50-1,fi0 A^rran

,,
^ l,ftU-<,',8t1

l, ^ ^-I,^85 Í

5alamanca... . ?,'?0-^,30 -^

Santa Cruz Ile ^l•enerile ^,Q ŭ Il 4,,'311-4,3O a^,-10-4,iíi ŭ
Santander-.. . .

Sevilla ..

Toledo -

Valencia _

^`itoria..

Lrct ^^nsHN^^

,. 1,GI)-1,;0 '^,31)^
_ 1.,I11-1.511 -

'?.:iU-Z,GU
?,0(1-'?,°II

_ .. I ,4U- I ,6^11
?.'?fl-'?,^l^ll :.-̂ ,5^1-'?,8O

La, ^iemhras ^le judías mallor-
rjuina3 han Jismiuuído en rclai^ión
con la cam^iañ<I anterior, tanto
jlorque 1^_,tu fu ^ mala el•osYbmi^•a-
nrente para el ^a^,^ricultor conio
}roryue lo^ Ilozo^, a cau.^a de fal-

ta de llu^ ia:, ban hajado de ni-
vr^l. Esla di^nlinue.ilín de ^ul^erli-
I^ie, que e^ deL orden de 30 por
ItlO, no dejará de influir e^l lo.^
Irrecios futuros ; hov ^e pa^an en
el campo a^, ^:i pesetae el kilo

till<i la V^neva ,e ol'reren a 8-IU pe.
setas c'1 kilo, y rn Salamanca, a
l3-Li ŭ Yesetas. I^:n (^ranada se ofre-
cr va lenteja naeva a ŭ rrecio, ori-
^ru rlr^l ordeu rlr 12,^0 pe^eta^ ^'I
kilo ^^ara la ^^la^e ^rrinleru y 13,70
p^Yra lu ^i^rantc; la^ ŭ Yrilnera, nue-
va; Ile Alhacete y C:uenca se ofrl'-
cen a] 0- 1 L hh^;r ta;, ^•on ^YO^^u ani-
ma^•iún.

Lo^ ^arlYanzo, van liquidando
esi;tencia,; viejas, liynidílnduse .1
]?.^5-l^ I:e^eta, el kilo, _;eglín ta-

m^uio^.-J. ^.
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^II^^1^ D^
I\STALACION 1" 1^IEJORAS

D>3' MOLI tiOS

En el BolF^tín llficial dcl Lst«rlo dt^l
dia 8 de junio de lUál se puui^ca una
resoiución dc la llelegacion _^aciol^..^l
del Scrvicio Aacional del '1`rigu, fec^hu
33 de1 pasado mayo, por la <lue ae
di,polle lo sigui^^nte, respecto u ^as

norma^ a seguir para la lranliL.ccon
de laa peticiones de me•Íora c instu-
lación de molinos ma<Iui^cl^os:

l.y '1'oda persona irlteresada en la

instalaclón, trnnsl'or^nación o ^rasia-

uo de una induscrra molturadora ma-

quiiera, podr;í dirigirs^, pcrsonalmecr-

^c o prn esc•rito, a las Jeiuturas Yrl--

cincialc^s del Servicio ^acionaL tlcl

7rig^o, due zwesoraran e inforTnrirall,

gr<ltuitarnente y con car^tcter de ur-

gcncia, dool e cuautos datos sc^ui con-

v^^nicntc conozca relativos a las ca-

racterísticas de cap-acid.,d legal auto-

rizada y técnicas de 1as insta.acionc^s

existentes, así como de las económicas

de produc•ción y conaumo de lri zona

O CUI11a1'CH.

''.^^ L+'1 intcresado, en su c,^so, cíc-

bertí presentar la solicitud en la Jc-

1'attu•a Provincial del Servicio Nacio-

nal del 'Prigo dc la provinc•ia corres-

pondiente, acompañada del proy°ectu

furmado por sucinta M1lemoria y prc-

supuestu de la instalaciGn que se pre-

teuct,^ efc^cCUar, transformar a su^ti-

tUil'.

3.^^ Lu Jefatura Pr,^aincial cl^^l Scr-
vicio NacionaL dcL Trigo r•cai^za^ á la
insc•ripción provisional de ]a pctición
en el Hegistro provincial, previo cl
depó^ito de los derechos corre.;l;ou-
dientes.

4.^ L na v^^z efectuad.a la instala-
ción, de acucrdo con los requisitos
legales, e] interesado lo pondrzí en
conocimiento de la Jefatur•a Provin-
cial del Servicio, que lo comunicar^x
a esta Delegación Nacional o Inspec-
ción de Zona, según los casos, quie-
nes ordenarícn ul personal tí^cnico
competente realice la inspección de
la industria, para comprobar si sc

ajusta a 1a solicitud presentada o re-
solución adoptada, extendic^ndose, si

procediera, el , ccta de puesta en mar-
cha correspondiente. Este acta será
remit.ida por la Inspección de Zona a
]a .Jefatura Provincial, que, a su ^'ista,
convertlr<í en definitiva la inscripción
provisional efectuada en el Registro
de Industrias Molturadoras Maquile-
ras, y ent.regará uno de sus ejempla-
res al interesado.

5.^ Las nuevas instalaciones o las

trunsfo^^maciones o sustituciones que
se rcilicen sin cumplir loa requisites

expuestos o que no se ajusten a la
propuesta forrnulada y provisionr^d-

mente admitida, ser<ín consideradas
clanciestinas, procediendo, en su caso,
a la anulación de ]a inscripción pro-
visional.

6.a La moderniración o transfor-
mación de instalac•ioncs en moliuos

lnaquileros de trigo sc realizará en
forma tal que su capacidad transYor-
mada será la cquivalente a]a defini-

da por los elementos de que actual-
mcnte dispone.

En ningíln caso podrá disl;oner de
ma5'or potencia mccánic.^ que la ac-
tual, ni ]als c•apacidadcs autorizadas
podrán scr superiores a ^.000 kilogra-
mos de molturación en veinticuatro
hora.^.-liadrid, 23 de mayo de 7!3(il.
1+^1 Dclegado Nacional, iVíiguel Cavero.

Etli:\CIO\ DEL IiVIPUESTO SOi3RE
EL GASTO llELOS tiltiOS CORl^IE^-
TES O llE PASTO C;U^ O VALOR :VO

I^^^CEDA DE NliE^'E YESETAS

LITRO

En el Bolc^tí^n Oficial de°l rst^ado del

día 14 de junio de 1J(il sc pulllica el

Decreto ^d3-Gl del MSnistcrio de Pla-
ciencL:T, cuy'a parte dispositiva dic•e

así:
Articulo ilnico. Sc cxccptúan del

Lmpuesto sobre el Gasto los vinos co-
rricntes o de pasto eruhotcllados cuyo
valor de venta al púhlico, con devo-
luc,ión de casco, no sea superior a
nucve pesetas litro.

Así lo dispongo por cl presen[e De-

crcto, dado en lVladrid a 31 dc ma^ o

de 1^^.1.-Ia R,^INCISCO ^RAN('ll, El ^21n1s-

tro de Haricnda, dlú^-iono ,^^a.+;arro

K11•bio.

ŭrt^arto del
BoIJETnv OFICI^L

DEL ESTADO ^
^^Ía^ti peC11ar1aR.

Orde: del ^VIi::isterio de ^gricultura,

fe^cha ^^19 de maya ^de 1961, por la^ que

se aprueba la primera modificación de

la clasificación de ]as vías pecuarias exis-

te^tes en^ el término mullicípal de^ Aré-

va:o (AVila). («B. O.» del 25 de m.aya

de 1961.)

E^a el «BO'etíp Oticial» del 5 de junio

de 1961 se pub:ica^^ cuatro Order.es del

LVIiristerio de Agricultura, fecha 27 del

pasado mes de mayo, por la que se

aprueba la clasificació7 de las vías pe-

cuarias cxistentes en los términos muri-

cípales de Zalduen^do (9vila), Cra:er.^de

(Zamora), San Vice:^te de Raspeig (Ali-

ca^te) y Valle de 9rap^a (Avilal.

EIn^ el «Boletín O^ficial» de1 26^ de ma-

yo de 19•61 se publica otra ^Orden del

citado ^Departamento y feGha 19 de di-

cho mes, por la que se a^prueba la. cla-
sificac:ó^r.^ de las vías^ pecuarias existe^n-

tes ^en el térmir.o munici^pa^l de Almedi-

..a (C^iudad Real).

En el «Bo:etín Oficial» del 2 de junio

de 1961 se publica u0^a O^rde^r. del Micis-

terio de AgricTiltura, fecha 2•2 del mis-
^m^a mes, por la que se a^prueba la clasi-

ficación de las vías pecuai'ias esistentes

en el término furicipal de Torreiglesias
^Segovia).

E^: ^ el aB'.oetí q Oficial» del 3 de ju; io

dc 1961 se publica otra Ordet^^ del re°e-
rido D^epartamento y Secha 22 de mayo

dc 19^6^1, por la que^ se aprueba la cla-
sifica^cicín^ de las vías pecuarias cxister.-

tes en el término mu.ricipal de Za.mbra-

na (Alava).

E^n el «Bo:ctí, O^ficial» deI 14 de junio

de 1i961 se pub^lican ^o^tras dns Oz,de^.^es
del mismo Departamerto y fecha g de

dicho m^es, por las que se aprueba la

clasificació^n de las vías pecuarias exis-

ten^tes en los términos mu,nicipa^les de

Villama•nrique de la Condesa IS^evillal

^y Morata de Jalán (ZaragozaJ.

IU:gulación de Ia exportación de consc^r-
^^a^5 de frnt^as, ]rortadiias^ y d^eriva^do, de

a^rios.

Orden ^del ^Mi'^nist^erio ^d^e C^o^lnercio, fe-

cha 16 de mayo de 1961, por lo que se

rea tla la exportacióu de conservas de

frutas y hortalizas y derivados de agrios
(«B. O.» ^del 26 de mayo^ de 19^61. )

Aotas^ d^e ^estima^ciól^^ d•e r'ib^era^,v p^roha• lev.

Orden, del 1VIir.isterio de Agricultura,

fecha 9 de mayo de 1961, por la que se

aprueban• las a•ctas de estimacián de ri-
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bera probable del ríc VIataraña, del tér-

mir.o municipal de !Monasfre (Zarago-

z^a). (aB, O.» del 26 de ma^YO de 1961.^

Fte^gllmneatta<•iú^n del tra-bn,jo en luti in-

duntrias cárnica^.

Orden d^el Ministerio del Tiabajo, _`e-

cha 16 de ma^yo de 196d, robte sistema

de particípación ea ber.eficios esta-bleci-

da ea el año 1941 de: Reg:amento Na-

cional del Tra.bajo para las Ir.dustrias

Oár.^,icas. («B. O.» del 27 de rnayo de

19s1.)

Zo^nai,y de peligro de in^cecz^die.y fore^^,lale^^.

Orde^^ dc1 ^Mí ^ísterio de 9gi'icultura,

íecha ^22 de mayo de 19^G1, p,or la que

se declaran zo: as de paigro de i: cer.-
dios f^orestales a las prowin^cias d^e Ali-

car.te, Ba:ea.res, Barcelor.a, Castello:^ de

la u lana, Tarrago^a Y Valer.^cia. ( «B'. O.»
del 27 de mayo de 1961.)

SeorganizaNúu del Cor..e.1o cuPerior

de Vioutcti.

'Lecreto del Mir.isterio de _9gricultura.

r;mero 78^fi/61, fecha g dc mayo de 19G1,

por e1 que se reorganiza el Corsejo Su-

perior de Montes. (aB. O.» del 29 de

ma.yo de 1961.)

Iluraricr tl^e nfi^^inas p^5lríicas radica^drt<
en J1adrid.

Orden de la ^Fresíder,cia del Gobierro,

fecha 2'6 de ma^yo de 1961, ^;obre hora-

^^io de las o^fici^as púb:icas radioadas en
ladrid, («B. O.» del 29 de mayo de

1961. )'

(.uncentraci^^u parrelaria.

Orden del 1Vlicisterio de °g^ricultura,

f^_c-ha 19 de cnayo de 19^51, por :a^ que

^ e aprueba la segur:da partc del plan

de mejoras territorialcs y obras dc co^^-

ce-^^traoió^n parcelaria dc la lo^^a de Ri-

C^aduña (:Pontevedra). (uB. O.» del 29 de

mt^YO ^de 19^61.)

E^n el «BCletí^n Oficia:» del 30 de ma-

yo de 1961 se Publican los I_ecretos r.ú-

neros 83^4-35-36-37í&1, del IMi^istcrio de

9gricultura, feoha. 8 de: mismo mes, por

1os que se declara La utilidad p^ública

de las co7^centracio.°cs parcc:at'ias de las

^o::as de Sa::ta María Covas iLa Coru-

ñal, Villaxr.era- de -a Veg'a (Leó .) Y Mu-

ñor y (.^astillejo de 92aba (S^alsmancal.

En el «Boletír O^°icia-1» del 9 de jn-

nio de 1961 se publican^ los ^L^:^cretos del

Míristerio de Agricultura níuns. 929/61

a 942/6^1, por lo^s que se declara de uti-

lidad públiea las co: ^cectracio^nes par-

cclarias de las zo ^as de Albalate cte las

Nogueras (Cue.^.ca.), Gaja^cjos lGuada-

]ajara), S^ardiñeiro (La. Corufa), sa:^^ LVIi-

guel d^e Boulló^n (l.^^a Coruña), Lasarte

(Alava), Zumelzu (91ava), S^ubijar.a

(Alava), La^.^ga f 9vila), ,Ca^r. IMig^uel de

Gra^ba (^FOr.tevedra), Sar.til;^lfiez-Sa^ntao-

l^a^ja-Navafría (Iyeón), San Justo de ^Dh-

rigas (Oviedo), Mocejón (Toledo), 4rí-

fiez (91ava) y Berrosteguieta ( °lava^.

E^r. el «BOletír. Oíicia_» del 10 de ju-

rio de 1^3^61 se publica^^n^ otra^ cuacro

Orderes del citado ,D^epartame_.to y fe-

cha 2 de dicha tnes, por la^s que sc.

aprueba;^ las obras de cor_centraciór:

parcelaria de las zo as de 6a.. Lorer.zo

de 9grót: (La Coruña). Villao^rmate-Cas-

trofuerte (Leó^^), Bañares (Logroñol y

Hervías-^Negueruela^ (LOgrefio).

Er. ei «Boletín pfi: ial» del 1'? de jti-

uio de 1^61 se publicaa otras dos Oi^de-

^t:es del citado :^ii::isterio Y fecha. 2 de:

mislno^ mes, por las que se a^prueba el

plán dc mejoras territ,oriales y o^bras de

conce^tracióa parcelaria de las iaras de

Tnlares (S^a.:tar^der) y Villama^yor (,5als^

s.a=:cai.

tiercii•^io de I;.etentii6n . lgrícola.

Decreto i-úa7ero 61/&1, del Ministeri^

de 9^gricultura, fecha 8 de mayo de 19^6^i,

por el que se da nueva del:omir.ación ai

Servicio de ExteGsió'n Ae •ícola. («B. O.»

de: 31 de mayo de 1961.)

F,cPlulaeiunes 4grarias Pam'i^linre^.

^Protegidas.

Ordea dcl Mittisterio de Pgricuaura,

fecha 10^ ^d^e ^ma^yo de 19^61, pm' la. quc se

dec'.ara ExPlotación Agraria Familiat^ ^`ro-
tegida a u..a fir^ca de la provi,.^cia de Te-

ruel. !«B. O.» del. 1 de junio de 1961.i

E^r. el aBoletín pficial» de: 3 de ju^:io

de^ 19^6^1 se publica otra ^Oa•de7 dol ^mis-

tno Lcpartamerto Y fecra 10 del pasado

tnes de mayo, por 1a^ que se declara Ex-

plotació;;^ Familia.r Fr^otegida a otra fi^-

ca de ]a provincia de T^eruei.

E^n el «Boletin Oficial» de: 6^ de ju-

nio de 1961 se piiblica ur_a recti:icación

de 1a ^S^ubsccretaría de Agricultura, fe-

cha 25 de mayo de 1961, por la quc sc

hace p^ública 1a co°^cesió^r, pm dioho iV'i-

t;isterio, a título de >_np.otació^ Agrari^i-

E^jempl3r o Calificada, d^e acucrdo co:^

lo di^^puesto e q la Ley de 15 dc .iu_io

de 1952 Y IIecreto de 31 de octubra del

mi^^mo año, para. las fincas quc^ ..,c rese-

ña_: e q las prcvircias de Lérida, Badajor

y Jaé^r..

'1'ra,lamienln ^^bligaCor:o, cu^ntra ' a 4'^ ra-

tifis R'a.hitata.

Resolució: de la ^^irecció; Geueral de

.Agricultura, fecha 23 de maY^ de 1961,

por la que se señala:: las z^onas y espe-

cies frutales que debe;_ ser objeto de tra-

tamie,^.to ob:igatorio ao.tra la mosca de

]a fruta. (Ceratitis Ca:pitatai. i«B. O.»

del 3 de jur.io de 1961.)

I,ibe^rt^td ile I:^rrc:o dr Ia ^ rrceza.

Circular de ]x Comi^aría Ge: eral de

°.bas^tecimientos y Trar.sporte,, fecha 3

de junio de 1961, por la que ^e clispo^ e

la libertad de precio de la cerveza. 1«Bu-

letíi., O^ficíal» de1 5 de junio de 1961.I

l)puviei:xn^^^N tb iugnevq en el (' urrPn 1'r-

ricial .ŭ grícul,t^ d^'^l b:^tado.

Rcsolucibn de la Direcciáa Ge: eral dc

A^gricultura, fecha ^6^ ^de ju_.io de L961,

en el se:^tido de c:rva.r a cuare^nta las

treiuta plazas co::vocadas de aspirar,^te.ti

a i::^g^reso en el Cuerpo !Pericial `!gríccla

del Estaclo. i«B. O.» del 5 de ju:.io

de ] 9^61. )

('onrurso-o^po-ioibn para .Abe^ikc^ ('n^mcu•-

^•a^7w deí ,Ferci^•iu de 1?^trnsiún _lgrío^^la.

Resolución de la ^Direcció^n Ge::eral de

Coordina.ciór, Crédito Y Capacitaciá q

9graria, feaha 19 de tnaya d^e 19^61, por

la^ que se co'voca concurso-op^^sició:: pa-

ra cubrir cir.cue:^ta pla7as de .a;e: tes

Cbmarcales dol Servicio de Extersi^í q

Agrí^cola. ( «B. p.» d^e1 5 de ju^' io c^e

I 9^61. 1

^('olon^zaci • n de intrrí•v naci:vnal.

^D^ecreto del CVlinisterio de ^g^ricuaura,

número 979,`61, fec^ha^ 31 de mayo de

13^61, por el que se declara de alho^ i!:-

terés r.acional la colonicaci<ía de ja ro-

no denomicada El ^S^altador, ^de Hué^rc^i-

Overa (Almería). («B. O.» dcl 5 de ju-

io de 1961.)

lit^tdula^eiún ^^ me.jirra ^dr^ niolinuw.

Resolució^ ^de la^ Direccióa Geacral de

^ gricultura, fecha 23 de mayo de 1961 ,

por la- que se da^r instrucc^o::es pnra ,a

aplica.ció7 de la Ordc:n del 'Miristerio d^^

Agricultura, fecha 2^4 de marzo ^pasac'o.

sobre insta^lació^n, y mejora de ^mclino,.

(«B. O» del 8 de jut:io de 1961.)

\ornuic d^e c^rntn^^tut•ión ^de a<•I^it•^iria

en.. la ca^mpañat ]'1(il-li'3.

Ord_^r. de: ^Miuistcrio de ^gricu_ttea,

fecha 23 de a^bril de 19^61, por la uu^

<^.e dictaa ^_:ormas de co:^tra-tació^:; di•

achicoria para la catnpaña- 1^9Ci1-62. 1«Bo-

letí^ Oficia',» dcl 9 de iu^io de 19°31.1

Grtae (' rnz d^, ^a lh•il^cn (' i^^il d^ AIfur-

^o S ei ^al^io

:^ccreto r.úmero fl28í6'1, del Mir,istcrio

de Eiducació^n Na^cicna^l, fecha^ 18 dc ma-

yo de 1961, por la que se cor.cede la

Grac: Cruz de la Ordec Civi: de Alfon-

so X el Sabio a. do- E^^rique Gimér.cr

Girón. (uB'. O.» del 9 de ju"^io de 1961.1

l'nid;wd^e4 mínima. dc cnltl^u.

Orde::es dcl Mi:^isterio de 9gricu:hu^,i,

fecha 2 de junio ^de '19^61, por lss que sc

fija la u7idad mínitna de cultieo c'.a

unidad tipo de aiprovechamíecto er, las

zo:'as de Dagar.zo de 9rriba (Madridl.

4ozal deGallinas 1Vaúadolidl, Villa^frue-

la (Burgos) y Mat,apozueloa iValladoli^dl.

(«B, O.» del 12 de junio da^ 1931.i
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Contrato vencido de
orrendamiento ordinario

J. Rafael de los Salmos, Córdoba.

Les ruego me contesten a las dos siguientes
consuitas:

I.a Un familiar lleua en arrendamiento, desde
hace aproximadamente cincuenta añas, una fin-
ca con oliuar, cuya ^ropiedad es de una Socíe-
dad, ^iendo su renta la equivalente a unos 70
quintales de trigo, la cual se viene pagando ^or
semestres anticipados, según costumbre. Ante-
riormente a esta nueua modalidad de renta, sa-
lía la finca a subasta y era adjudicado su arren-
damiento al mejor ^oWtor, como es natural, que
sicm^re resultaba ser mi citado familiar.

Desde qu^ existe el pago de la renta por quin-
tales métricos de trigo, venía celebrándose con-
trafo cadc se^s ^ños, si bien debo aduertirles, por
considerarlo interesante, que ::eguramente j^or
olvidc de la t^ropicdad los seis ú'timos años no
se efectuó renouaci^^n de dicho conírafo, y aho-
ra, al cabo de los dece años, se recibe una noti-
/icación notarial comunicando con un año de
anticipación que debemos dejar la finca.

rEs legal fo que prctendc la r^ropiedad de la
finca? o, en caso contrcrio, ^por el hecho de
no haber efectuado la renouación del confrato
hace seis años, como 1ŭ^rocedía hacer, nos asis-
te algún derecho para no dejar la citaa'a finca?
^Qué otros derechos nos asisten para defen-
dernos?

2.^ EI mismo familiar tambíén lleva en arren-
damienfo un raraje ^róximo a la finca anterior,
de proriedad distinta, y cuyo fcrrcno es un crial
que no (^roduce nada, t^ero que tiene me:dia do-
cena de encinas y atra media de olíuos y, ade-
m'ás, sirue /^ara descan^adero del ganado y no
conviene dejarlo.

En el arrendamiento de este ^equeño terreno
no exi^te contrato alguno, ni jamás ha existido,
ya que lo único que se hace es un sim^le recibo
anu^almente, con la renta esfi^ulada, que es
^equeña.

También el pro^ietario de este ^equeño te-
rreno, de una forma verbal, dice que debemos

dejar el terreno. En realidad, el propietario no
Io necesita y, además, aquéllo está bald'ío, rEs
Isgal la petición del ^ropietario o tenemos al-
gún derecho a defenderrzos? Insisto en que ja-
más ,ha existido canfrato y quc la pefición para
dejar <<aquéllon se ha hccho verbalmenfe.

l.a EI arrendamiento último vigente, en el prime-
ro de los casos consultados, es el que se celebró hace
doce añ.os, y como la rent2 de este contrato es de
70 quintales métricos de trigo al año, es decir, supe-
rior a 40 qu'.ntales métricos, el contrato no es prote-
gido, sino ordinario, y de aprovechamiento agrícola.

La renta es, también, superior a 5.ú^0 pesetas el
año, aun capitalizando los 70 quintales métricos al
precio de tasa del trigo, hace doce años, pues este
precio era el de 84 pesetas el qu'nt^l métrico para la
campaña 1947-48, y el de 117 pesetas para la campa-
ña de 194^8-49.

Por tanto, conforme disponen los artículos 9 y 10
del Reglamento para la apliacción de la legislación
sobre arrendamientos rústicos, aprobado por Decre-
to de 29 de abril de 1959, el plazo mínimo de dura-
ción del ocntrato que nes ocupa es el de seis años,
con una prórrega de otros seis años.

Transcurridos ya los seis años d.e plazo y los se's
años de prórroga, sin haberse renovado el contrato,
el propietario-arrendador puede dar por terminado el
arrendamiento.

Si el arrendatario no se conformase, con dar el con-
tr^to por terminado y abandonar las fincas, dejándo-
las libres a d.isposición del prop^etario, éste podrá
de^ahuciar a aquél, de conformidad con lo que dispo-
nen los artículos 24 y 28 del citado Reg'.amento.

2.^ En cuanto a la segunda consulta que formula,
no facilita datcs suficientes para su contestación, pues
no dice si la f^nca se arrendó para su cultivo, o ex-
plotación agrícola, aunque el arrendatario no la cul-
tive o, por el contrario, su principal aprovechamien-
to es g^nadero, ni !a renta anual que por la misma se
paga, ni si el arrendatario es cultivador personal y
d:recto o sólo directo, así como tampoco se aclara si
el arrendameinto es de la totalidad de los aprovecha-
mientos de la finca o sólo para descansadero del ga-
nado, o para algún otro aprovechamiento secundario.

4.43^

lldefcnso Rcbcllo
'bog&do
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MACAYA, S. A.
Representante exclusivo para España de

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION
RICHMOND (U. S. A.)

fROtICOliORfS - UItICUItORfS - UGflICOllOflfS
CONTRA:

EL MOTEADO DEL DIANZANO Y PE-
RAL, CRII3AD0 Y LE:1'RA DEL MELO-
COTONERO, IVIILDIU DE LA VID Y
PODREDUJiBRE GRIS DE LA UVA

Usad siempre el más moderno y efectivo fungí-
cida a base de CAPTAN

ORTHOCIDE
(en polvo mojable y para espolvoreo)

CONTRA:
PULGONES DE TODAS CLASES, ACA-
ROS, PSILAS, ALTICA DE LA VID,
GUSANOS DE LAS U VAS, ^10SCA DEL
MEDITERRANEO Y Ai O S C A D E L

OLIVO
sólo conseguiréis su total exterminio con

ORTHO MALATHION 50
CONTRA:

INFINIDAD DE PLAGAS DE LA HUER-
TA, FRUTALES, GUSANOS DEL $L'E-
LO Y CONTRA LOS PARASITOS DEL

GANADO

^ S O T O X
(polvo mojable, lfquido y para espolvoreo)

Fl producto de múltiples usos y reconocfda efí•
cacia en América

CONTRA:
PLAGAS DE ENCINARES, PINARES,

OLIVARES, ETC.
Usad el nuevo producto eficaz y económico a base

de DDT

PERSISTAN
El máa apropiado para espolvorear grandea ex•

tensiones dc terreno

C E N T R A L.-BARCELONA: Vfa Layetana, 23.

SUCURSALES.-MADRID: los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
SEVILLA: Luia Montota, 18.
MAIAGA: Tomás Neredia, 24.
ZARAGOZA: Escuelas Ptaa, 5/.

Delegaciones en todas las capitales de provincias.

Adquisición de Dalopón

D. Rafael Tormo, Valencia.

L^s ruego me indiquen una dirección donde
pueda adquirir el herbicida UALOPON, a que
ustedes se ref ieren en el número de diciembre
últirno.

Este producto está en fase de experimentación en
España. No está aún autorizada su venta y tampoco
se han designado definitivamente las Firmas Distri-
buidoras del mismo.

Es fabricado por DOW CHEMICAL COMPANY.
la cual está representada en nuestro país por SUMI-
NISTKOS AGRICOLAS Y GANADEROS, S. A.,
Núñez de Balboa, 13, Madrid-I.

Juan Gostinchar,
4.436 In^^cricro^ a^r^5^cnno

P^antación de algarrobos y bibliografía

D. .IerGnirno Cuenca, Málaga.

Inferesándcme ^oner en una fierra montaño-
sa de pizarra, a tm hilómefro de esta costa de
Málaga, algarrobos, les agradecería me infor-
masen de la distancia y algún libro que tratase
de ellos.

Tal como está redactada la consulta parece dedu-
cirse que lo que se pretende conocer es la distancia
a que deben ponerse los algarrobos entre sí. En este
sentido hacemos la indicación de que, por término
medio, el nítmero de estos árboles por hectárea suele
ser de SQ a 60, variando la separación entre los pies
de 12 a 14 metros, según el porte que se suponga han
de lograr los algarrobos dadas las circunstancias de
fertilidad y otras del suelo sobre el que se ha de sus-
tentar el arbolado.

Nos permitimos indicar al señor consultante que,
para el mejor éxito de una plantación de alganobos
no debe escatimarse en adquirir planta vigorosa, y
que el hoyo sea bien espacioso, superior al metro cú-
bico. El algarrobo, tan sobrio y generoso cuando está
en producción, requiere, en cambio, muchas atencio-
nes y cuidados para que arraigue y prenda ; desaten-
derlo en sus primeras épocas es exponerse a perder
los esfuerzos realizados.

Son escasas las publicaciones que conocemos de-
dicadas exclusivamente al algarrobo. En revistas de
carácter agrícola suelen aparecer artículos interesan-
tes en relación a dicho árbol. Reocmendamos al se-
ñor consultante las lecturas siguientes :

Cultivo práctico del a'.garrobo, por J. Rullen ; El
algarrobo, por Joaquín Bassa ; El algarrobo, por Leo-
poldo Hernández Robredo (1-iojas divulgadoras,
año XL, núm. 8, Ministerio de Agricultura) ; Algarro-
bos, arroz y almendros, publicación de la Excma. Di-
putación de Tarragona ; Algo sobre el algarrobo, por
Juan ^alom Calafell, en el «Boletín Oficiab^ de la Cá-
mara Oficial S ndical Agraria, de Barcelona ; Prácti-
cas de plantación de algarrobos, por Nino Alsina y
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Gil, en uEl Cultivador Modernon ; El fruto del alga-
rrobo, por Juan Díaz Muñoz, en «La lndustria Pe-
cuarian, y los siguientes artícules aparecidos en la
Revista A^tz:cut.TUEZ,^„ : Tomo 1933, pág. 83, por J.
Ros de Ram^s ; tomo 1.c%4^5, pág. 274^, por P. Pa'acios ;
temo 1.946, pág. 113, por A. Reig Feliú.

^.uis Torras ŭ riarte,

:} ,}37 ir.geriero agi•ór.omo

Lombrices y equinorrinco

D. Máximo Gambero, 'Larza de Urauadilla
(Cáceres),.

En mi gancdería de cerda, con bastante f re-

cuencia en cstos añcs Iluuioso, aparecen dichos

cerdos con verm^s, o sea, lombrices intestina-

les corrientes, y cn algunos casos se me han
dado bastantes ^ajas. Este año mismo, de la

lomb•riz deaon-[inada "Equinorrinco giganfe", la

cual l^s pc-rfora los intesfinos y, como es nafural,
mv.eren de ^eritenitis, /aues recientemente me

falleció uao y al haccrle la corres^ondiente au-
for•sia vi /^crfectamenfe que moría de la equi-

norrincosis, ya que los intestinos delgados apa-
recían llenos dc nado::idades y algunos ^erfora-

dcs. En otres cerdcs, aun cuando no aparece es-
ta equinorrincosis, ^í ucmitan, echando algtmas
lombrices corrieates r^or la boca, ^or lo que des-
de luego crrecio claramente l^or el adelgaza-
mic-nto qu^ ^e cncuentran atacados de las refe-
ridas lombrices.

Por lo expuesfo les agradeceré que cuanto an-
tes me indiquen el tratamieato, ^ues aun cuan-
do no causan muchas baja.,, los animales no
engerdan por las molestias que ticnea por dichos
vermes.

Por lo que expone en su consulta, el ganado porcino
de su explotación está atacado por dos clases de pará-
sitos diferentes : las lombrices corrientes y el equino-
rrinco.

Las lombrices, llamadas científicamente ^^Ascaris
suis^^, son extraordinariamente frecuentes en nuestros
efectivos y en ocasiones se encuentran en cantidad tal
que forman ovillos que llenan el estómago y obstruyen
la luz intestinal, subiendo hasta el hígado a través del
conducto colédoco.

Indudab^emente, son las respcnssbles del adelgaza-
miento de los animales, entre utros irastornos, y a ellas
es debido que los sueros y vacunas no ejerzan el de-
bido efecto cuando se les aplica.

Afortunadamente, cada día es mayor el número de
preparades que se venden para coml>atir estos p^rá-
sitos, pero hay que tener en cuenta que, debido a un
complicado ciclo de las larvas por el organismo ani-
mal, se debe repetir la medicación cada ocho-d'.ez días
durante dos o tres veces, ya que los medicamentos sólo
son eficaces cuando los gusanos han alcanzado su
madurez y su localización está en el canal gastroin-
testinal.

Los medícamentos a base de Fenotiacina y píperaci-
na son los que actualmente están más en boga, con
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EN ^•^ ^^ ^,
UNOS ^ '^=
SEGUNDOS

PUEDE EVITARSEI
GRANDES

I PERJUICIOS,
uti(izando el
detector ARIAME
para medir
eléctricamente
la humedad
de sus
cereales,
harinas y
derivados.

una eficacia casi del 104 por 100. En cualquier farma-
cia ha de encontrar diversos específicos bajo distintos
nombres comerciales, pero con tal de que en la com-
posición de los mismos entre cualquiera de los dos
productcs (o ambos a la vez) ; puede adquirirlos sin
inccnveniente alguno, ateniéndose para su empleo a
ias ^nstrucciones del prospecto o, mejor aún, a las indi-
caciones del veterinario.

Por lo que respecta al equinorrinco, también es muy
frecuente en nuestros efectivos de cerda y, como muy
bien dice el censultante, al atravesar con sus ganchos
1z. pared intestinal de los animales les produce una pe-
ritonitis mortal, pese a la tremenda res^stencia que a
dicha enfermedad posee esta especie animal.

Desgraciadamente, hasta hoy no se conoce ningún
medicamento de gran eficacie. Los preparados a base
de piperacina y fenotiacina pueden ser út:les hasta un
25-35 pcr IOQ, por lo que puede serle ventajoso para
estcs parásitos el medicamento que emplee para las
lombrices. Modernamente se habla muy bien para
combatir la equínorrincosis del su_'fato de nicotina al
40 por 100, diluído en un laro de agua, empleado a
la dosis d.e 15-40 c. c. por animal según edad y peso.
A.unque los datos que tenemos sobre el particular son
muy expresivos, los resultados en España no se cono-
cen por haberse utilizado escasamente.

: aaooi^ •

4.t38

Félix Taleg•^n /-leras,
L'el Cuerpo Nacior.a: V<terinaria

• Corrección de suelos arcilloses

D. ^.enaro Gamiz, Siles (Jaén)^.

EI uso del detector ARIAME
es imprescindible en: Fóbricas
de harinas, y secaderos
de cereales, almacenes de
granos y loboratorios
cerealistas.

EL DETECTOR ARIAME es:
MAS rápido
MAS exacto
MAS fácil
MAS seguro
MAS económico
MAS duradero

FACILMENTE TRANSPORTABLE
ESTA GARANTIZADO
PIDALO A SU PROVEEDOR HOY MISMO

Dístribuidor General para Españo:
f. M. A. Domingómez

Camino de Barcelona, 20 • Valencia

Por cl Ingenicro Agrón•om.o don Eleuteno S.
Buedo se resuelue la consulta 4..39% en el nú-
n^ero ŭ^% de f^GRICULTURA. •n su t^árrafo final
comenta el citado señor Ingeniero: aNo oluide
que hay efros meciios para corrcgir su°los exce-
siuamente arcillosos». Pues bien, e!stos otros
medios serán fiosiblemenfe Ies que a mí me in-
teresasen, ya que no solamente los estiércodes,
sino las turbas, tendrían aquí un nrecio rrohi-
bitioo por la disfancia que nos separa del f erro^-
carril. Estos terrenos que intento enmendar son
francamcnte arcilloscs y profundcs. ^Podría em-
/^lear fuertes crtcalados con cal barata proc:uci-
da en la misma finca? rY romper las capas pro-
}undas con explosivcs o bien hacer fuertes dre-
najes con riedras y gra'vas en el fondo para fa-
cilitar los desagiies?

Si ha4 ctres rrocedimientos más eficaces le
agradecería me los indicasen.

Desde luego, el encalado es un medio muy apro-
piado para corregir la textura de los suelos arcillosos
fuertes. Si dispene, como dice, de cal barata, hágalo.
No olvide que la cal uconsumen rápidamente las re-
servas de materia orgánica del terreno. Puesto que
usted, a lo que parece, dispone de muy poco estiér-
col, puede suplirlo bien con eeabonado en verde», en-
terrando una leguminosa (habas caballares o veza),
al iniciar la floración. Si dispone de tractor, esta ope-
ración es relativamente fácil. Lo difícil es tener ccel
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valorn de jugarse el bien inmediato de una cosecha
a la vistan, contra el futuro de mejores cosechas pos-
teriores, pero más a la larga.

Pcr lo que usted zñade, sus terrenos desaguan mal
y es acertado el que usted haga 'abores de drenaje.
Para esto, si dispone de trzctor, pue•de ensayar el em-
pleo de un buen arado subsolaaor y ver si así mejora
el desagiie antes de em.prender obras de drenaje de
mayor cuantía y más costosas.

4.43^

Electterio Sánchez Buedo,

Imger.iero agrónomo

Lucha contra ratillas y topillos

D. Victorino Nombiela, Nuez de Ebro (Za-
ragoza).

Ruego tengan la bondad de indicarm.e medi-
camcnto que fi^ udiera ern?^lear ^ara exterminar
los ratones de los alfalfares.

Los ratones a que alude no son propiamente tales,
sino de ctros géneros de roedores, llamados ratillas
y topillos. Estos últ^mos, de cola corta y pelo afelpa-
do, casi ciegos, hacen vida como los verdaderos topos,
insectívores, en sus galerías. Las ratill.as hacen surcos
en los prados, al aire libre ; éstas tienen ojillos bien
visibles y se parecen más a los verdaderos ratones.

Contra los topillcs pueden emplearse 1.os cccartuchos
matatogos», que puede adqu:rir en la casa ccProduc-
tos Químicos Pentan, Reyes, % , l.° izq., Madrid-13.

Contra las ratillas pueden aplicarse cebos a bzse
de harina o salvado, con el raticida BLITZ, de la
marca ZELTIA o IBYS, que pueden adquirir en la
citada Casa, ya sea en form.a de cebo preparado o de
producto para mezclar con la harina. La aplicac:ón
debe hacerla después de un corte de la alfalfa y estan-
do e'. terreno seco, repartiendo el cebo, a chorrillo,
y a lo largo d.e los surcos o galerías abiertas por las
ratillas.

José del Cañizo,
¢,.},p Ingeriero agrónortno

Daños imputables a un colmenar

Un suscriptor de I3adajoz.

llna finca de regadío ticn^ un colm^nero en
la linde Norte. Como consecuencia, en 1a finca
vecina, también de regadio, no pueden efectuar-
s^ labores en un radio de unos metros, cproxi-
madamente dos hectárc-as, t^crque los obreros se
niegan debido a las picadu:ras de las abejas.

Habi^ndose dado el ca^o de intoxicaciones en
las ^ersonas, y de excitacíón en las caballerías,
que, en su carrera, haa t^raducido imfi^ortantes
daños en el a^ero remodcado.

^e d.a la circunstancia de que la finca que su-
f re dai-eos se ^uso en regadío mediante un cré-
dito del L N. C., que actualmente amortíza.

Mi pregunta es: rNo /^uede obligarse a quitar
la colmena?

El artículo 1.905 del C6digo C;ivil dice que el po-

OLORIN
Insecticida agrícola a base de HCH

Tipos: ESPOLVOREABLE, PULVERI-

ZABLE y EMULSION

Se recomienda su empleo en cultivos

donde el olor y el sabor que transmite
no sean perjudiciales.

Por su economía, eficacia y rápida ac-

ción está especialmente indicado en

tratamientos contra las plagas de los

cultivos siguientes:

REMOLACHA,
para combatir la "pulguilla".

ALGODON,
contra "pulgones". "Gusano verde",
etcétera.

M A I Z ,
elimina el "Gusano del alambre",

"Gusanos grises", "Prodenia", etc.

OIIVOS,
contra "Arañuelo", "Palomilla", etc.

Solicite folletos e información a

Socieáad Hnó^ima de Bbo^os M¢de^
O'Donnell, 7 á`"'`'; Tel. 2 25 61 55

M A D R I D-^^ Apartado 995

Registrados en la Direccíótl General de AgrScultura con
los números 659, 663 y 901

.n.....^..^
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LABO RATO R I O S COCA, S. A .
Zamora, 16 Teléfs. 1912 - 7097

SALAMANCA

ACARLESS (para espolvoreo).

Combate eficazmente la araña roja en cultivos de
huerta, algodón, frutales y plantas ornamentales.

CLOROCIDE (Polvo dispersable en agua).

Combate eficazmente la araña roja en cultivos de
huerta, frutales, algodón y plantas de jardín.

CORNOX cD»

Herbicida selectivo. Económico. Eficaz. Seguro.

HERBIDOBLE

Herbicida de doble acción.

DARDITEX

Combate eficazmente toda clase de pulgones o
c melera». Mosca de los frutales y arañuelo de]
olivo.

ENTOM1IOX c 15»

Para combatir plagas forestales.

ENTOMOX c 25»

Indicado para exterminar gusanos de alambre,
gusanos blancos, aguiotes y en cebos contra la
langosta, alacrán cebollero, babosa, etc.

FITEX c5»

Para combatir gran número de plagas en la alfal-
fa, remolacha, hortalizas y vid.

FITEX «10»

Producto especialmente indicado, aparte de otras
muchas aplicaciones para combatir la lagarta de
encinares, brugo y oruga de librea.

FITEX «20» (emulsionable)

Combate eficazmente diversas plagas en frutales,
algodón, arroz, olivo y vid.

FITEX cDOBLE» (emulsionable)

Para combatir plagas en frutales, algodón y vid.
De acción muy rápida y prolongada.

GAMMA 10 %

Contra el escarabajo de la patata y sus larvas y
otras plagas de huerta y frutales.

seedor de un animal o el que se sirve de él, es res-
ponsable de los perjuicios que causare, aunque se le
escapase o extraviase. Sólo cesará esta responsabili-
dad en el caso de que el daño proviniera de fuerza
mayor o de culpa del que lo hubiera sufrido.

La situación a que se refiere la consulta puede en-
cuadrarse en el artículo 1.90'S citado, que, según 'as
sentencias de la Sala primera del Tribunal Supremo
de 19 de octubre de 1909 y 23 de diciembre de 1952,
no consiente otra interpretación que la literal, bas-
tando, según dicho artículo, que un animal cause per-
juicio a las personas o a las cosas, para que nazca la
responsabilidad del dueño, aun no imputándose a
éste ninguna clase de culpa o negligencia, y sin que
a ello obste la causa que se siga por el mismo hecho.

Es decir, que sobre la base del art. 1.905 del Código
Civil, el consultante puede exigir :

1.'° Que el dueño del colmenar coloque a éste en
la situac:ón adecuad.a para que las abejas no produz-
can daño en la finca contigua.

2.° Exigir también que se le indemnicen los per-
juicios que se hayan ocasionado con mctivo de la
existencia del colmenar, teniendo en cuenta que esos
perjuicios hay que d.emostrarlos, y que debe existir
relación de causalidad entre el hecho productor del
daño y el perjuicio sufrido y que se reclama. Senten-
cizs de 1 de febrero de 1910, 27 de abril de 1936 y
3^ de enero ^de 1951.

4.441

Mauricio García Isidro,
.°•bogado

Información sobre embotellamiento

D. José A. Fernández, Cáceres.

Les agradecería me indicaran fuentes de in-
formación (libros, artículos publicado^s, etc.),
de donde pvdiera sacar cono,cimientos sobre el
embotellamiento de vinos, así como comercian-
fes que se dediquen a la uenta de Ia maquinaria
precisa /^ara esfa clase de industria.

La bibliografía que se pudiera dar al señor con-
sultante sobre el tema que le interesa está sumamen-
te desperdigada e inconexa y, desde luego, contenida,
fundamentalmente, en revistas técnicas profesionales.

Con la limitación que nos impone este lugar, creo
debiera consultar, scbre todo en lo referente al trata-
miento de vinos, pieza fundamental d.el proceso, las
siguientes obras de fácil acceso en nuestro país :

u^Nuovo Trattato di Enologia», por Pier Giovanni
Garoglio ;^cTratado d.e Enología», por J. Ribereau
Gayon ; así com.o la «Revue de 1'Enbouteillage et des
Industries Connexesu 28 Rue Louis-le-Grand, -Pa
rís-2).

En relación con las casas comercia^es españolas que
se ded^can a la venta de maquinaria, puede usted di-
rigirse, entre otras, a las siguientes firmas :

Mabeal: Luis Mitjans, 30, Madrid ; La Giroudinine:
Buenavista, 38, Pasajes (Guipúzcoa) ; Segura-Bartolí:
Balmes, 54, Barcelona ; Vinoviol (Agente de ventas
de Chelle), Moreto, 15, Madrid ; Talleres Oliué: Pa-
dre Clerŭh, 22, Sabadell (Barcelona) ; E. Ló j»ez Ro-
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mero, S. L.: M. Villanueva, 7, Logroño ; Talleres Me-
cánicos Díaz: Avenida del 12 ligero, 5 y 9, Logroño ;
I'alleres Mecánícos Begon: Dector Zamenhof, 6, Va-
lencia ; Santiago Domenech. Talleres construcciones
mecánicas: Ronda San Pablo, 71, Barce'ona.

4.4-42

Máquinas exhibidas en París

Luis Hidalgo,
Ingericro agró^namo

D. Victorino Nombiela, Nuez de Ebro (Za-
ragoza).

Estando interesado en algunas de las máqui-
nas que ustedes describen en el último número
de eu imrortante Reuista AGRICULTURA, y que

han sido t^resentadas en el Salón /nternacional
de Maquinaria Agrícola de P'arís, es^ecialmen-
te la barra de siega guadañadora, el porta-reja
arrancador de remolacha y algunas otras, les

ruego me digan si sería facticble conseguirlas
aquí y uer si pueden mandarme algún folleto
ex/^licativo.

La casa constructora de la c^Barra de siega de gua-
dañadora» es FERGA (ETS^), 3, Avenue Gallieni,
Gentilly sur Seine (Seine).

En cuanto al porta-reja arrancador de rem.olacha,
lo construye PLET (ETS), cuya dirección es : Ferme
de Buisseaux, a Ozouer-le-Repos, par Mormant (Sei-
ne-et-^ise).

A estas casas y direcciones debe dirigirse para la
información que desea. De momento no se dispone
en Es; aña de esta maquinaria.

4 . 443

Guillermo Castañón,

Ir.ger.iero agránamo

Frecuencia de abortos en las ovejas

Un suscriptor.

Poseo una cabaña de ovejas de raza manche-
ga blanca, admirablemente adat^tada a este país,
pero desde hace dos años se me dan muchos

casos de abortos, como de un ueinte por ciento.
En unas se ^roduce el aborto antes d'e estar bien
f orm.ado e( cordero, en otras cuando ya está ter-
minada de formar, y en algunos casos uiuen unas
horas y después se mueren. %^ambién he obser-
vado que se r^roducen mayor cantidad de abor-
tos desrués de la toma de sal, que aquí se da
dos ueces por semana. En cuanto la sal la hemos
dado de distintas procedencias, pero siempre sur-
tiendo los mismos ef ectos.

He consultado a diferentes veterinarios, y unos
dicen que ^uede ser una cosa de origen para-
tíf ico, y otros brucelosis, ^ucs este año se han
dado muchas fiebres de Malta, y aún se dan en
el país en la es^ecie humana. Debo advertirle
que aquí hay ^ocas cabras. Mandé un f efo a un
laboratorio, ^ero como las distancias son Iargas,
Ilegó en malas condiciones y no me pudieron
decir nada.

rLos moruecos pueden transmitir la enferme-
dad? De no encontrar solución a este problema
me vendería las ouejas y me quedaría con los
mardanos, ^ara empezar de nuevo. Pregunfo:

rHabrá alguna uacuna o medio /^rofiláctico
para euitar esto?

rQuedarán las cuadras infectadas y tendré que
esperar unos años rara em^ezar de nuevo?

He de hacer notar que estos abortos están en
gran parte de esta comarca, que abarca más de
un cuarto de ±^rooincia, lindando de N. a S. con
la de Lérida.

Es completamente inútil darle consejo alguno sin
saber la causa de los abortos de las ovejas. Todo lo
que en este sentido se hiciera, sería caminar a ciegas.

Desde luego, en principio, se puede sospechar en
una cosa de tipo infecto-contagioso, dado el alto por-
centaje de enfermos, pero lo que hace falta saber es,
ocmo al principio se indica, la causa de la enfermedad.

Para ello deberá remitir nuevamente a la Sección
de Veterinaria del Instituto Provincial de Sanidad de
Huesca., y de acuerdo con el veterinario de la loca-
lidad, un poco de sangre de unas cuantas ovejas re-
cién abortadas, para que realicen las pruebas perti-
nentes. Si estas reacciones resultaran pos_tivas, dan
pauta para instituir el tratamiento respectivo, y, si

Maquinaria para extracción continua de aceites de oliva
separando el agua de vegetación

^ BARATA POR SU COSTO.

^ PRACTICA POR SU GRAN RENDIMIENTO.

^ INCOiVIPARABLE POR LA CALIDAD DE LOS ACEITES LOGRADOS

PIDA INFORME$ Y REFERENC7A6:

MARRODAN Y REZOLA, S. A. - INGENIEROS
A P A R T A D O 4 PASEO DEL PRADO, 40
L O G R O Ñ O MADRID
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resultaran negativas, habría que achacar la causa pro-
bablemente a la al.imentación.

Si el origen es infeccioso, no cabe duda que todo
aquello que esté en contacto con el feto, sus envol-
tud.as y líquidos amnióticos resultará contaminado,
pero con una enérgica limpieza y buena desinfección
quedaría fácilmente sin infecciosidad.

En el mercado de productos para ganadería existen
varias clases de vacunzs para prevenir el abcrto, pero
su aplicación debe estar condicionada al origen infec-
cioso de la enfermeáad.

Félix Talegón Heras,
4.4$4 Del Cuerpo Nacioa:a: Veterir.arYo

Conclusión de contrato

J. Vidal, Elda (Alicante).

Tengo dada una rarcela de unos 3.500 mefros
cuadrados en arrendamiento ccprotegido», con
contrcto de fecha 1." de nouiembre de 1944 y
duración ocho años.

EI arrcndatario mt rió en el año 1951, y In
viuda arrendataria encargó el cultivo de sus fin-
cas y de mi parcela a su yerno; ^ero como tie-
r,.en una vaquería, ó^te se ocupa del negacio de
la leche y tiene v:n obrero que Ileva la caballe-
ría y atiende al laboreo de la tierra, el cual me
ha inf ormado oerbalmenfe que el yerno atsenas
se ocur^a del culfivo. ^1dem,ís, sin mi automi^a-
ción, ha calocado unas losas de riedra para
^+nsnr el carro a una f inca de la arrendataria,
c,uc cs colindaate, atraoesando en toda su lon-
gitucl mi r^arcela el caminc, de carro.

A perar de hcberle anun^iado c! yerno uer-
balmente oarias ueces que dejara la ]aarcela, ha
hecho caso om.ise, y en c1 último recibo del año
1959 .e lo comuniqué per escrtv, y no he çue-
rido col=•rar el recibo del año 19b0.

Quisiera scber lo que procede hacer en ^°ste
caso por la simulación del cultívo directo y per-
^onal del arrcndatario y^or la colocación de las
losas.

^i efectivamente se trzta de un arrendam:ento pro-
tegido-como usted afirma-, como además se trata
de finca agrícola, y se concertó en l." de noviembre
d.e 1944^, el contrato, a nuestro juicio, ya ha termina-
d.o, puesto que el máximo de su duración, entre plazo
mínimo y prórrogas es de quince años, conforme es-
tablece el art. 84 del Decreto de 29 de abril de 1959,
que aprobó el Reglamento para la aplicación de la
legislac'ón de Arrendamientos rústicos.

Por ello, lo que más le convendrá a usted es dar
por terminado el contrato, al terminar cualquier año
zgríccla, por haber terminado su plazo y prórrogas y
prescindir de las demás cuestiones a que se refiere
en su consulta.

Si por no cultivar la ŭnca directa y persor+.almente
la actual arrendataria se considerase que el contrato
no era protegido, también puede darle por terminado,
pues en este supuesto el plazo y prórrogas mínimas

es de doce años, ccnforme dispone el art. 9.° del ci-
tado Decreto que también han expirado.

4.4^5

Empleo de resinas y
ferrocianuros en los vinos

/Idefonso Rebollo
Abogado

D. Antonio Coll, Figueras (Gerona).

Les agradeccría me entera.en sobre el empleo
de resinas para corregir los uinos defectuosos,
como también cl emrleo de ferrocianuro de po-
tasio como tratamiento de los vinos.

El problema del hierro preocupa desde hace varios
años, ya que se carecía de material inatacable para
las conducciones de mosto y de vino. La fabricación
de tubo de polivinilo y hasta de vidrio, inatacables
por el v'no, y el revestimiento adecuado de los tino^,
h^ venido a mejorar en gran parte el problema.

El empleo del ferrocianuro potásico es práctica
prohibida por la legis'_ación españela y otras extran-
jeras, debido a los riesgos de toxicidad que pueden
derivarse de su utilizac'ón. Se emplea bastante en Ale-
mania para privar al vino del hierro y del cobre, al
mismo tiempo que para solucionar turbideces de tipo
proteico principalmente.

En cuanto al empleo de res^nas tampoco es prác-
tica difundida en España, ya que no solamente influ-
yen sobre 'a disminución de hierro sino que provocan
ctras modificzcicnes más o menos convenientes. Así
.,e emplean para dism.inu'r el contenido en potasio y
evitar la precipítación de bitartrato.

^,n esta REV1sTn, y en los números 316 y 3I7, de
fechas agosto y septiembre de 1958, don José María
Fábregue^ y d.on Antonio Mestre Jané (recientemen-
te fal.lecido), expcnen los result^dos cbtenidos en la
E.stación Enológica de Villafranca del Panadés, así
como los d=spositivos adecuados para ^u realización.

4.t46

josé Carballo Caabeiro,
Ir.gc^ iero agró^^o^mo

Forma de dar entrada a una finca

Doña Cele Aliste, San Agustín del Poz (Za-
mora).

Mi f inca, como verá en el plano, es la casa
nú:mero i^nc. Era toda una de ric-go, hasta que
hace seis u ocho años la partió la carrctera, y
ademá: , completamente rodeada t^or el pueblo
y r^or dicho desagiie. Por tanto, el resfo de las
fincas tenían que salir crdinariamente r^or el nú-
mero cinco o la siete, como digo, antes de par-
firla la carretera, r^ue^ao que por otra t^arte era
imposible.

Ahora se da el ccso de que el du^eño de la
Jín.ca número ocho ha conuenido con el de la
r:úmero siete hacer una entrada ^ermanente rara
1^s dos por la orilla del desagiie, como verán en
^? p!ano, y ahora, /^osteriormente, el de la nue
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ue la transforma en riego y le ^ide entrada a1
de la síefe y la ocho, puesfo que dícha entrada
dista sólo ueinticinco metros, y éstos le dicen
que no se la dan. Como es natural, él tiene que
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procurarla ^or alguna /^arte, y entonces dice que
soy yo quien tiene que dár^ela a la carretera,
mas como no sé si tenr'o que ser yo o los otros,
me dirijo a ustedes t^nra que me digan quién
ha de ser y por dónde.

Las fincas números uno, siete, ocho y nueve
son de riego todas. EI resto, de secano.

En la forma que está situada la finca número 9, t^ene
derecho, como enclav^da, a salir al camino público
por la finca que haga más útil y m.enos largo el ca-
mino hasta la carretera recientemente abierta y que
partió la finca número l.

Así se deduce del artículo 564 del Código Civil, se-
gún el cu^l el propietario de una finca o heredad
enclavada entre otras ajenas y sin sal^da a camino
público, tiene derecho a exigir paso por las heredades
vecinas, previa la correspondiente indemnización.

Si est^ servidumbre se constituye de manera que
pueda ser continuo su uso para todas las neces'dades
del predio d.ominante, estableciend.o una vía perma-
nente, la indemnización consistirá en el valor del te-
rreno que se ocupe y en el im.porte de los perjuicios
que se causen en el predio sirviente, que es la finca
número I, cont^gua en su pzrte que va desde la ca-
rretera a la número 9.

Cuando se limite el paso al necesario para el cul-
tivo de lz finca enclavada entre otras y para la extrac-
ción de sus cosechas a través del predio sirviente, sin
vía permanente, la indemnización consist:rá en el abo-
no del perjuicio que ocasione este gravamen.

El artículo 565 determina que la servidumbre de
paso debe darse por el punto menos perjudicial al
predio sirviente, y en cuanto fuere concil'able con
esta regla, por donde sea menor la distancia del pre-
dio dcminante al camino público.

Como la entrada particular convenida entre los due-
ños de l^s fincas 7 y 8 no puede ser tenida en cuenta,
precisamente por su carácter particular, como salida

a camino público, entiendo que la finca número 9 ha
de salir a la carretera a través de la número I, y, salvo
que por otras circunstancias fuese menos perjudicial
la salida por otro lado, lo lógico es que siga la línea
del desagiie a través de la número 1 en los 115 metros
hasta la carretera.

El artículo 566 del mismo Cuerpo legal determ^na
que la anchura de la servidumbre de paso será la que
baste a las necesidades del predio dominante. Usua'-
mente se considera o,ue es bastante el camino que
permita salir a un carro o a un tractor del predio do-
minante al camino público.

4.447

Mauricio García Isidro,
A bagadv

Bibliografía sobre piensos compuestos
El suscriptor núm. 1L^^83.

Les ruego me indiquen bibliografírn sobre ^ien-
sos compi estos ,y modo de alaboración para
ganados vacunos, equines y cerda, así como ca-
racterísticas especiales de cada uno.

rA qué centro me ^uedo dirigir para que me
den una amplia infermacíón del asunto?

Poca es la bibliografía que existe sobre las indus-
trias de piensos compuestos ; la mayoría es ing'esa,
indicándole a continuación la que consideramos de
mayor interés:

1.° Legislativa. - La industria de piensos com-
puestos en España está regulada por el Decreto de
Agricultura de 22 de febrero de 1957 (B. O. del 6 de
marzo) y la Orden del mismo Departamento de 11 de
noviembre de 1958 (B. O. del 1 de diciembre).

2.° Bibliografía.-Es de mencionar el trabajo del
competente lnspector Veterinario del Cuerpo Nacio-
n^l don Manuel Rodríguez Rebollo, titulado ccLas in-
dustrias de piensos compuestos en España», publica-
do en los números 49, 52, 53, 54, 56 y 57, correspon-
dientes al año 1960 de la Revista A nona, de la Comi-
saría de Abastecimientos y^Transportes, calle de Al-
magro, núm. 33, donde se recoge todo lo fundamental
y con bastante detalle de lo relacionado con dicha in-
dustria. 1'ambién puede recomendarse el libro de Lock-
wocd. titulado uProvender Millingn, de gran interés.

3.° Fórmulas.-Puede consultar el libro de Morri-
son titulado ccAlimentos y alimentación del ganado».

Para todo lo relacionado con esta industria puede
dirigirse a la Sección 6.' de la Dirección C^eneral de
Ganadería, donde le facilitarán toda clase de detalles
sobre el particular.

Fálix Talegón Heras
4.448 Del Cuerpo Naciar.al Veterínario
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B I B L I O G R A F 1 A

FERNÁNDEZ QUINTANILLA (Cé-

sar).-Crianza de terneros
con cantidades mínimas de
leche.-Un folleto de 38 pá-
ginas, c o n fotografías y
gráficos.-Publicaciones del
Servicio de Extensión Agri-
cola de la Dirección Gene-
ral de Coordinación. - Mi-
nisterio de Agricultura.-
Madrid, 1961.

Uno de los problemas más
interesantes que plantea la

explotación lechera del ganado vacuno es el de la
crianza de terneros. Si tenemos en cuenta que en
el animal de un mes la relación entre el incre-
mento de peso vivo y el consumo de leche es apro-
ximadamente de 1 a 10, que a los dos meses esta
relación es ya de 1 a 11, y así sucesivamente, es
fácil comprender las dificultades económicas de la
crianza láctea, que se acentúan a medida que va
creciendo el animal.

Las consecuencias son:

1^ Enviar prematuramente a matadero un gran
número de animales que, si fueran conservados
hasta edades más convenientes, contribuirían efi-
cazmente a incrementar y abaratar el abasteci-
miento cárnico de la nación.

2.a Favorecer la degeneración de la raza, empe-
queñeciendo los stocks selectivos.

3." Contribuir a extender las enfermedades in-
fecciosas, que se propagan al ser introducidos nue-
vos animales en los rebaños.

Puede decirse que todos los países de ganadería
adelantada se han ocupado de este problema. Al
manejar la literatura científica de estos últimos
años, se encuentra una enorme masa de investiga-
ciones relacionadas con él.

Indudablemente, estos esfuerzos han dado su
fruto ; y si bien es verdad que las investigaciones
continúan y que el camino está aún abierto a nue-
vos perfeccionamientos que, indudablemente, ven-
drán, de todos modos es ya mucho lo que se ha
hecho.

En la actualidad, en España la crianza de ter-
neros se hace, en general, a base de leche entera,
utilizando para ello cantidades totales de 600, 80^7
y a veces hasta 1.000 y 1.500 litros por animal. Na-
turalmente, en estas condiciones no sólo el gana-•
dero perjudica notablemente la economta de su ex-
plotación, sino que, además, el abastecimiento na-

cional y la selección de la cabaña lechera resultan
perjudicados.

Aproximadamente, se calcula que el 24 por 100
de nuestra producción total de leche de vacas se
destina a la alimentación de terneros. Como la efi-
ciencia de transformación de la leche en otros pro-
ductos animales es, aproximadamente, del 10 por
100, esto representa un enorme desperdicio de pro-
teínas del más alto valor biológico en un país fran-
camente deficitario en dicho tipo de alimentos.

Como, por otro lado, el valor de la leche en Es-
paña es relativamente alto, no puede extrañar que
la crianza de terneros haya quedado prácticamen-
te reducida a aquellas comarcas o a aquellas épo-
cas del año en que las dificultades de mano de obra,
deficiencias de comunicaciones, mala conservación
del producto, escaso valor de venta, etc., hacen poco
aconsejable la producción de leche para el con-
sumo directo por el hombre. En las regiones más
típicamente lecheras, como es todo el norte de Es-
paña, Cataluña, cinturones abastecedores de los
grandes núcleos urbanos, etc., representa un gran
inconveniente económico la crianza de terneros, ,y
tiene el mayor interés estudiar e introducir téc-
nicas que permitan disminuir su consumo lácteo
y mejorar la economía de estas explotaciones.

El autor recoge en este folleto las conclusiones
a que ha llegado en los ensayos llevados a cabo
por él en el Instituto Nacional de Investigaciones
Agronómicas durante el período 1957 a 1959.

MINISTERIO DE ECONOMIA D E
PoRTUCAL. - Secretaría de
Estado d e Agricultura. -
75 años de actividade na
arborizaçao de Serras.-Un
volumen de 139 páginas con
numerosas fotografías. -
Lisboa, 1961.

La Secretaría de Estado de
Agricultura de Portugal, que
tan acertamente rige e] In-
geniero agrónomo D. L u i s

Quartin Graça, ha publicado este nuevo folleto,
redactado por el Ingeniero JoSo da Costa Mendoça,
en el que se recoge la labor de repoblación reali-
zada en los últimos setenta y cinco años en el ve-
cino país, indicando la orientación general de los
trabajos realizados, así como las especies botáni-
cas y las técnicas utilizadas en el aprovechamiento
de los baldíos.

El detallado estudio, magníficamente editado, re-
fleja perfectamente los trabajos efectuados por los
Servicios forestales portugueses en la repoblación
de los montes lusitanos.
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