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Editorial

(nversiones intelectuales agrarias

Aunqice ^tos repele insti^ztivanze^zte toda. te^tdezz-

cia ,qe^rzeralizada por esa futilidad colectiva llamada

"^ztoda", debenzos conjesar que enco^ztramos acer-

ta^da y su,qerezzte Esta expresiózz de "iztversiones i^t-

tele^ctuales", hoy tan enzpleada.

Las inversiones intelectuales agrarias qzce res2cel-

va hacer España en los años próximos son de im-

portancia decisiva para n2cestra agric2tlt2tra y, por

ta^zto, para zzu•estra econornía, pues depende de

ellas el que las rnoderzzas técnicas agrícolas se apli-

quen o zto se apliquezt en zz^cestro agro.

Por esto juzgamos tan interesante el coloquio sos-

te^tido con este nzisnzo título por el señor Gómez

AT/áu, subdirector de Capacitación, el cual tuvo lu-

,qar duraztte las fiestas de Sa^z Isidro en los locales

de la Asociación de Ingenieros Agrónomos. El te^ma

poseia una actitalidad excepcional, pues está relacio-

nado con el Plan de Desarrollo para el cuatrienio

próxi^no, cuya estructuració^z se está decidiendo en

estos mo^rzentos.

Mucho celebraríanzos, altzzqite lo dudamos, q2ce

se diera ezz el planteamiento de tal Plazt primero, y

en su desarrollo después ( y esto último es nzás di-

fícil de llevar a cabo), la importancia que se mere^-

ce la agricultura.

Debemos decir a^zte todo que cozz tales izzversio-

zzes se jirzancian especialmente tres tipos de acti-

vidades: la investigación agraria, la enseñanza

agraria y la divulgación y exte^zsión agraria.

Estas actividades intelect2cales son mucho más

esenciales para el desarrallo de nuestra agricultura

F.spaña ... ..... ............................ 15 pta^.

Númefos ^ 1'ortugal y América latino ......... 18 ptas.

Restantes pa`ses .......................... 20 ptas.

de lo que pueden serlo para indz^stria, mineria, nte-

dicina, etc., etc., las actividades irtvestigadoras ,y di-

v u l ga d o ra s correspondientes. E jectivamente, los

avances de la técnica agricola obtenidos e^n cual-

qzcier p^aís ^zo puedezz adoptarse e^t España, e inclu-

so en cada comarca de España, sin previa y prolija

experimentación, dadas las diferentes característi-

cas del "nzedio" (cli^zza, sue^lo, tipo de explota^ción,

etcétera, etc.), circunstancia que no se da, en canz-

bia, en la industri^a o en aquellas otras ramas. Por

otra parte, la junción divulgadora es más difícil y

cara, pues ha de lle,qar a una enorme masa de per-

sonas disenziztadas y poco "receptivas", mie^ttras

que e^z aquellas otras actividades ocurre lo contra-

rio. Así lo ha entezzdido el tan socorrido infornze

del Banco Mundial cuando afirma: "la investiga-

ción técnica y los servicios de extensió^t, asi como

la capacitación agrícola, son especialmente impor-

tantes para jacilitar la m^jora de los métodos de

prod2ccciozzes en beneficio de al comunidad agra-

ria".

Sin embargo, en el año 1961 ^dedicábamos en Es-

paña solame^zte 380 millones a investigaciózz, Ense-

ñanza y divulgació^z agraria y diez veces nzás a los

mis7nos co^zceptos de carácter no agrario (sin in-

cluir en éstos los gastos de primera enseñanza). Tal

inversión represerzta el 0,26 por 100 de la produc-

ción agraria Española, nzientras que en el nzismo

año las inversiones intelectuales agrarias medias

de seis países europeos de diferente grado de des-

arrollo (Bélgica, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Sui-

za y Reino Unido) representa.ban el 1,6 por 100. No

pzcede parecer excesiva la propuesta for^nulada por
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el señor Gónze^, Ayrtu de elevar nuestro porcentaje

para 1970 al 2 por 100 de la producción bruta agra-

ria de es^ año, lo qrce suporzdrá apro^xirrzadamente

unos 4.OOíl millorzes de pesetas. En la Conferenci.a

de Washington, los representantes de los países de

la O. C. D. E. propusieron como tope aconsejable

para los ,qastos de educaciórz erz 1970 llegar al 4,3

por 100 de la renta naciorzal, porcerztaje admitido

ta7rzbién por nuestro Mirzisterio de Edzzcaciórz Na-

cional en el curso-coloqrzio celebrado el año pasado

sobre "Planificación inteyral de la educaciórz".

Durante el desarrollo de la conferencia que co-

merztanzos surgió varias veces, como el "leit motiv"

de urza sinforzía, la idea general de que el murzdo

de la investigación, educación y divulgación agra-

ria es un mundo aparte d^l adrninistrativo y ne-

cesita una unidad de funcionamiento o una per-

fecta coordinación para funciorzar armónicamente

y para despertar el interés y acercamiento de los

agricultores, ya que si los nuevos conocimientos ad-

quiridos no llegan a éstos no s°rán útiles. En este

orden de ideas es muy interesante la gran impor-

tancia que se concede a la creación o vigorización

de centros regionales, verdaderos cerebros agrarios

que han de enervar todo el cuerpo agrícola de cada

región natural española. En ellos se llevarárz a cabo,

con técnicos y científicos abundantes, labores de

investigació^z, principalmente aplicada; de e.xperi-

mentaciórz, de capacitación agraria .qeneral y espe-

cializada y de cone^ión con la E^tensión Agrar^ia, ya

que encuadrarán ta^zzbién a los especialistas, que

asesorarárz y orierztarárz erz sus respectivos campos

a- los agentes de E.vtensión. En realidad la. idea no

es nueva, sino parECida a la que sin duda irzspin^

la creaciórz de antiguas granjas agrícolas del Mi-

nisterio de Agricultura y que v2zelve a restzrgir de

sus cenizas por la fuerza^ ^nisnza de s^tz realidad.

Asistirnos aquí de rzuevo al fenómeno tarz repetido

erz la vida de los organismos españoles: se crean

para llenar 2zrz vacio im.portante, se do^tan corzve-

niente o casi converzientemerzte y cuando pascuz los

años y empiezan a dar frutos comienzan a decli-

nar prinzero y a agonizar después, porque sus pre-

s2zpuestos perrnanecen numéricarzzerzte inalterabies,

nzientras que la devaluación de la morzeda les va.

haciendo^ cada vez más insuficientes. Corzsideranzos

fundamental esta corzcepciórz de centros rEgion.ales,

que tanto^ nos recuerda la organización y fu^zciones

de las escuelas de agricultura de cada uno de los

Estados Unidos.
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Trigos híbridos comerciales en un próximo futuro
pot ^^HUtG dta

Ingeniero agrónomo

Es conocido dc antiguo el hecho de que en tos

seres vivos el cruce de razas produce frecuente-

mentc individuos superiores a sus progenitores.
Así como que la consanguinidad va haciendo per-

der aquella superioridad en las generaciones si-
guientes.

I^^ste «vigor híhrido» de la primera generación

resultante del cruce, esta «heterosis» en lenguaje

genético, es un fenómeno complejo, no dilucidado

aún científicamente de modo concluyente, aun-

que existen varias teorías que pretenden expli-
carlo. De todos modos en la práctica se ha utili-
zado, en muchos casos con gran é^ito, tanto en

la mejora ganadera como en la de las plantas.
Concretándonos a los veget.aies, son bien not.o-

rios los espectaculares resultados obtenidos con
los maíces híbridos, por ejemplo, que se emplean

corrientemente en España desde hace varios años.
Los agricultores conocen, en líneas generales, el

proceso de «fabricación» de estos híbridos par-

t.iendo de padres (líneas autofecundadas) que for-

man al cruzarse los «híbridos simples», que a su

vez dan lugar al aparearlos al año siguiente a los
«híbridos dobles», que son los que vende el co-

mer•cio. Incluso muchos agricultores han visto

los campos en los que se obtienen esas semillas,

con sus filas de «machos» alternando con ]as de

«hembras», que son las filas de maíz a las que
en el momento oport.uno se suprimen ]as flores

masculinas.

Esta «castración» es sencilla, porque en el maíz

y en ot.ras plantas los órganos masculinos son fá-

cilmente separables ; pero cuando no sucede así,

sino que están junto a los femeninos en numero-

sas flores de pequeño tamaño, la extirpación es

económicament.e prohibitiva. Tal es el caso, por

ejemplo, del sorgo y otras plantas, en las que la

genética ha descubierto, no obstante, un ingenio-

so medio para vencer aquella dificultad.

En la revista AcRrcuL•rurzn, en marzo de 19hU,

expusimos con algún detalle el método. aplicado

concret.amente al caso de ]os nuevos sorgos hí-
bridos. En síntesis se funda en que a veces se

encuentran en las plantas Iíneas con esterilidad

masculina citoplasmática que sc transmite por

herencia, y que est.á producida por una interac-

ción entre el citoplasma y el núcleo celular. ('on

esto se ha logrado ya un importantísimo paso

que evita la laboriosísima tarea de «castración» ,

haciendo que esas plantas cuyas anteras no emi-

ten polen hagan de chembras», pues pueden, no

obstante, recibirlo de ^ma adecuada línea polini-

Fig. 1
F,vpiga d^ trigu ;tndruesterll cun .tius rlome : ^hicrtas i^n df^pu^i-

e.ión de recíbir D^^I^•n ectrafio.
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Fig. 2
I^lur dr tri^o ^uidroc^tcril. con ^ntcrac qut^ uo llegan a plcuu
d^•carrullu. I:n ^•ín^ulo, ^ran^^ d^ D^^I^•n inf(•rtil^^s, sin almidúu.

Fig. 3
Flor de trigo con fertllídad restaurada. ^nteras tur^entes ^^ lle-

n^^5 de Polen. C:ranos normales de polen ^^nn ;ilmldón.

zadora situada en las proximidades y cuyas flo-

raciones coincidan. Esto puede parecer extraño

en el caso del trigo, en el que se sabe que la fe-

cundación cruzada es rarísima, pues las glumillas

en la antesis se entreabren poco y muy breve-
mente, y además en este momento el estigma ha

sido ya cubierto con el propio polen. Pero es que

en las espigas androestérilcs (como puede verse
en la figura) las flores permanecen abiertas y dis-

puestas para ser fecundadas por polen extraño.

Por tanto, contando con líneas con esterilidad

masculina citoplasmática es posible producir cru-

zamientos forzados, aun en el caso de plantas con
autogamía tan acusada como la del trigo. Ii ácil-

mente se comprende asimismo que el trabajo de

investigación lleve a encontrar líneas que combi-

nen mejor que otras. Ahora bien, el polen de las

plantas fértiles que hacen de c machos» efectiva-

mente fecunda a las «hembras» ; pero como la

androesterilidad es hereditaria, ]a semilla qu^^ se^

obtenga nacerá, se desarrollará (incluso con im

acusado vigor híbrido), pero no dar<:i fruto. Para

vencer este gran escollo es preciso encontrar lí-

neas que posean un gene o genes restauradores

de la fertilidad, al vencer aquella interacción en-

tre el núcleo y el citoplasma causante de la estc^-

rilidad masculina.
Por lo que al trigo se reficre, objeto del presen-

te artículo, vcamos la emocionante bíisqucda ^^ur

ha llevado a forjar las hcrramientas qu^^ haccn

se vislumbre en el horizonte ]a obtcnción <^onu^r-

cial de híbridos de aquel cereal, con todo lo quc

puede significar para la agricultura mundial cstx

noticia.

En 1957, los in^^estigadores japoneses Kihara

y Fukasawa encontraron esterilidad TY^asculina

citoplasmática en cruces de trigo con .^r^qz/n^^^.^

Ovata (gramínea espontánea muy afín hotánica-

mente a aquél). Posteriormente, VVilson y lto^^,

de la Estación Ia^xperimental Agrícola dc Kansas.

trabajando con material cedido por los japonc^-

ses, transmitieron también la androesterilidad ^^

diferentes variedades de trigos americanos, tanto

panaderos como semoleros. Pcro hasta la fecha ni

unos ni otros genetist.as lograron restaurar la

fertilidad en esas líneas.

En 1959, Schmidt, Johnson y Maan, agrón^^u^os

de la Estación I^xperimental de Nebraska, descu-

brieron androesterilidad cn descendencias en oh-

servación del cruce Triti.^^ir^»r T^i^rrto^^h^e^v^i por '/'ri-

ticu^rra vulgare. EI T^inioph.^e^t?i es un trigo sal^•ajc^

encontrado en Gcorgia (Rusial, v cl trigo comtíri

o panadero era en este caso la variedad Nebred.

muy extendida en Nebraska, y que en I±apafia se

ha empleado como genit.or por su elevada resis-

tencia a la «caries o tizón», unida a su huena cali-

dad harino-panadera.
Ln 1960, el equipo de Kansas encontrú asimis-

mo esterilidad citoplasmática en líneas proceden-

tes de un cruce interespecífico similar, aunque en

este caso el ti°igo común fuera la variedad comcr-

cial Bisón. A1 año siguiente este mismo grupo de

Kansas logró, aunque parcialmente, dcvolver la

fertilidad en algunas plantas que emitían algo

de polen.
En 1962, por último, tanto el equipo dc Ne-

braska como el propio Wilson (que ahora trabaja

particularmente para tma casa productora de se-
millas americana muy izl7port,ant.e), anunciaron

que habían encontrado al fin material restaura-

dor efectivo que hace posible el lograr en un

270



A(i R ICU LTURA

pró^imu porvenir la producción de híbridos co-
merciales, aunque, como es nattu^al, es preciso
tudavía mucho trabajo experimental y de investi-
^ación para llcgar a ello.

La casi totalídad de las variedades de trigo se-
lectas hoy cultivadas tienen también un origen
híbrido, pues proceden de uno o varios cruza-
mientos, aunque en estas hibridaciones (hechas
a mano en t^nas poca^ espigas) lo que tínicamen-
te se l^retende es incorporar algím carácter favo-
rable a l^i variedad <lue se trata de mejorar. El
^-igor híhrid^^ se manifiesta normalmente en las
1>ocas p!anta^ que se obtienen en la primera ge-
neración ; pero son necesarias sucesivas autofc-
cundacioncs para climinar el heterocigotismo y
Ilegar ( al cabo de varios añosl a una uniformidad
v estahilidad que permita el empleo de la nueva
^.iriedad. 1'or tanto. e^ un error de concepto lla-
mar a est.os txigos híbridos, por ser precisamente
lo contrario de lo ^^iie con esa palabra se quiere

sugerir. Fn cambio, los híbridos comerciales que

ahora se anuncian sí que utilizarán plenamente la

heterosis, logrando seguramente variedades de

gran vigor y más elevados rendimientos. Además,

los híbridos, al permitir una mayor flexibilidad y

rapidez quc los métodos convencionales de mejo-

ra, resolver:ín más fácilmente los problemas que

vayan presentándose, como, por ejemplo, la lucha

con las nuevas razas de royas y plagas como la

mosca del trigo, etc.

A petición de uno de los equipos norteamerica-

nos de trabajo a que antes nos referíamos, se han

enviado en el pasado otoño muestras de las prin-

cipales variedades españolas o cultivadas en Es-

paña con más extensión.

Esperemos confiadamente en que en un prb-

ximo futuro sea una rcalidad noticia tan impor-

tante como ]a de que se ponen a disposición de

los agricultores semillas híbridas dc trigo. Aun-

que incruenta, eso era una verdadera revolución.
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Características del alcohol metílico
^os ^irnan^o L^ria áe ^ue^a

Ingeniero agrónomo

Requerido por la Dirección de la revista Acxt-

cuLTUan para que escriba un artículo sobre tema

de tan palpitante actualidad, he dudado mucho

que resulte de interés cuanto yo pudiera decir so-

bre un asunto, como el problema de alcoholes, en

el que considero que mis opiniones son sobrada-

mente conocidas por todos, y en el que no puede

existir solución satisfactoria y eficaz sin que se

coordinen debidamente los servicios de la Inspec-

ción de Alcoholes y de los Ingenieros industria-

les al servicio de la Hacienda pública con los de

las ,Jefaturas Agronómicas, y sin que se reorga-

nice y dote adecuaclamente el Servicio de Defensa

contra hraudes y se modifique la legislación so-

bre alcoholes, de acuerdo con normas que para

mí son ineludibles (y he tenido ocasión de expre-

sarlo así en muchas ocasiones) y que no dudo

tendrán algím día que ser adoptadas, si es que se

quieren frenar dc forma adecuada los fraudes de
diversa índole quc vienen practicándose, con no-

torio quebranto para la viticultura nacional y para

el Erario ptíblico, y, lo que es aún más doloroso,

en casos inconcel^ibles, como el actual, para 1a

salud y la vida dc los españoles.

Por mucho que me atraiga hablar de un tema

al que desde hace tantos años he consagrado ac-
tividades y trabajos, no creo deba hacerlo en este

artículo, que por c^llo resultaría demasiado largo y

saldría, sin duda, del propósito de la revista al so-

licitar mi colaboración y, desde luego también, del

mío al escrihirlo, ya que me basta con lo que aca-

ho de decir de forma esquemática para marcar un

camiiw tal vez demasiado ambicioso, el cual, por

del^^erse recorrc^r sin duda despaciu, no tendría

la inmcdiata aplicación y eficacia que requie-

re la solución del problema creado con el empleo

indebido del alcohol metílico para usos de boca.

Ante todo, v a t ít ul^^ de divulgación, he de ha-

cer constar que existen cuatr•o clases distintas de

alcohol met.ílico, a saber :

-- Alcohol metílico bruto de leña (metileno),

que es un líquido amarillento o parduzco, dc olor

más o menos empireumáticó y sabor ardiente, quc^

destila en su mayor par^e entre E,0 y 75 grados.

- Alcohol metílico bruto sintético, ligeramen-

te coloreado de amarillo y con olor particular de

amina.
- Alcohol metílico rectificado blanco (o co-

merciall, que es un líquido incoloro o ligeramente

t.eñido de amarillo, con punto de ebullición com-

prendido entrc 64 y F,7 grados.

- Alcohol metálico purísimo, liquido incoloro.

de densidad 0,75>647 a 15 grados, con ptmto dc^

ebullición a fi6 grados.
h^l único procedimiento quc ^e empleaba en

épocas anteriores para la obtención industria] del

alcohol metílico consistía cn la destilación de ]a

madera (llevada a cabo en retortas de hierrol, de

la que se obtenía una fracción líquida, llamada

«vinagre de madera», que contenía diferentes pro-

ductos, como son : gases combustibles, ácido pi-

roleñoso (que contiene del 7 al ] 0 por l00 de ácido
acético), metanol (un 3 por 100), acetona (un 0,50

por 100), acetaldehido, alcohol alílico, acetato dc^
metilo, amoníaco, aminas y alcohol metílico (en

cantidades del 1,5 al 3 por 100), alquiti•án de ma-

dera (del cual se obtienen antisépticos y desinfec-

tantes) y carbón vegetal.

Este primitivo procedimiento de obtención del

alcohol metílico se ha ido perfeccionando y hoy

día la industria consigue obtenerlo casi totalmen-

te libre de las sustancias que le acompañan, me-
diante cuidadosa rectificación en aparatos de co-

lumnas.
También puede obtenerse por síntesis, merced

a la reducción del monóxido de carbono por el hi-
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drógeno, en presencia de mezclas de ciertos óxi-

dos metálicos (de cromo y cinc), que actúan como

catalizadores, bajo presión de 200 atmósferas y a

temperatt.Iras de 300 a 400 grados. Pues bien: este

elegante pr•ocedimiento de obt.ención del alcohol

metílico está ]lamado actualmente a desplazar al

de obtención del metanol a partir de la madera, y

a ello, casi seguramente, se debe todo lo que esta-

IllOS lamentando, ya que si el primitivo alcohol

Inetílico bruto no podía confundirse con el etíli-

co ni cabía emplearlo para usos de boca, no su-

cede lo mismo con el metílico rectificado (o co-

merciall, y mucho menos con el sintético, ya que

sus características básicas son muy similares a las

del etílico, conforme puede verse en el siguiente

cuadro:

Berlín varias decenas de personas y algún cen-

tenar estuvo en grave peligro por haber bebido

aguardiente formado por cuatro quintos de al-

cohol metílico.

Después de cuanto acabamos de decir no re-

sulta realmente explicable que el alcohol metí-

lico (o metanol) pueda fabricarse libremente en

las fábricas existentes en IĴspaña (I. R. A. T. I.,

de Pamplona ; U. N. Q. U. I. N. I:. S. A., Unión

Química del Norte de I^spaña y no sé si algtma

otra) y venderse y circular sin requisitos ni im-

pedimentos de ninguna clase, mientras que los

demás alcoholes (vínicos, de melazas de remola-

cha y de caña y desnaturalizados) precisan para

su circulación de las correspondientes girías al
salir de fábrica y de vendís cuando salen del al-

CARACTERISTICAS ALCOHOL ETÍLICO ALCOHOL METÍLICO

Aspecto ... ... ... ... ...
Olor ... ... ... ... ... ... ..
Solubilidad al agua ... ..
Solubilidad al éter ... ...
Solubilidad al alcohol ...
Matería no volátil ... ...
Residuos ... ... ... ... ...
Residuos en combtrstión
Densidad ... ... ... ... ...
Peso molecular ... ... ...
Yunto de fusión ... ... ..
Punto de ehullición ...

Claro como el
Agradable.
Miscible.
Miscible.
Miscible.
Ninguna.
Ninguno.
No existe.
0.8086.
46,048.
- 114 grados.
78 grados.

agua. Claro como el agua.
Ligero, agradable.
Miscible.
Miscible.
Miscible.
Inapreciable.
Inapreciable.
No existe.
0, 7965.
32,032.
-• 97 grados.
66 grados.

Como se ve, el alcohol metílico puro es un líqui-

do incoloro, fácilmente movible, que tiene un olor

completamente análogo al del alcohol etílico. So-

luble, como éste, en agua, éter y alcohol y sin de-

jar residuos de combust,ión, no diferenciándose,

por tanto, a la vista el uno del otro, aun cuando

sí respecto a los efectos producidos en el orga-

nismo humano, pues mientras que el etílico no

resulta perjudicial para el mismo, el metílico pro-

duce la embriaguez y es un tóxico enérgico, por

lo que las bebidas con él preparadas dan lugar

frecuentemente a trastornos en la vista, ceguera

e intoyicaciones que terminan con la muerte, ya
que en el organismu animal, y especialmente en

el humano, sufre unas transformaciones que lo

vuelven peligrosísimo, causando una degenera-

ción grasa del hígado y, consecuentemente, dis-

t urbios graves y resultados nocivos para quienes

lo ingieren aun en dosis incluso pequeñas (bastan

^cis a ocho gramos para producir efectos graves

en la vista, y dosis ma,yores causan la ceguera

y la muertcl.
A fines de 1^)11 murieron repentinamente en

macén, y además los receptores han de justifi-
car previamente, por mcdio de cartas de uso vi-

sadas por la Inspección Regional, el empleo que

han de dar a esos alcoholes. Del mismo modo,

mientras que en las fábricas y almacenes se exi-

ge la tenencia de libros oficiales, en los que se

han de consignar obligatoriamente `anto las en-

tradas como las salidas de alcoholes etílicos y

desnaturalizados, no precisan de requisito algu-

no cuando de alcoholes metílicos o isopropílicos

se trata, con lo que, inexplicablemente, resulta

que los alcoholes venenosos se encuentran libres

de cualquier clase de control o inspección.
Y por si esto fuera poco. nos encontramos ade-

más enormemente sorprendidos cuando al visi-

tar almacenes de alcohol (conforme me sucedió a

mí mismo cuando tuve ocasión de conocer los

grandes almacenes de Barcelona) vemos que den-

tro de ellos se encuentran a la venta toda clase de

alcoholes (incluso estos venenosos, que exterior-

mente en nada se diferencian de los etílicos), con

el riesgo de toda índole que ello representa.

Y no solamcnte estos alcoholes metílicos se fa-
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brican, venden y c•irc•ulan sin requisitos ni con-

troles de ninguna clase, sino que se encuentran

libres del impuesto sobre el gasto por tener ,in

duda en cuenta que tienen gran número de líci-

tas aplicaciones industriales, bien en síntesis or-

gánica para metilar o bien en Ia fabricación de
pinturas, barnices y diluyentes nitro y aceto-

celulósicos, en la fabricación de barnic•es a base

de resinas sintéticas y barnices mixtos para la

industria del mueble, en la mayoría de los prepa-

rados qtte prc^cisan un alcohol como disolvente

(como, por ejemplo, dc^sinfectantes, insecticidas,

etcétera), en la preparación de productos farma-

céuticos y lociones y extractos perftunados, ya

que su curva de evaporación permite un secaje

gradual y perfecto; como diluyentes para los

barnices de muñecas, ya sean a base de goma

laca, resinas naturales o sintéticas, etc.

Para c•ubrir tales necesidades se han tenido

que hacer a veces importaciones tanto en Espa-

ña como en diferentes países, y así, por ejemplo,

en 19ll se importaron en Italia anormales can-

tidades de alcohol metílico due probablemente

fueron adicionadas a1 alcohol etílico, y entonces

el Gobierno, para reprimir tal abuso, aplicó al

alcohol metílico la misma elevada tasa que al al-

cohol etílico en sobretasa de importación.

T^n todo caso, nada resulta más eficaz para evi-

tar posibles errores que mantener la exclusiva de

los alcoholes vínicos rectificados para usos de
boca, relegando los llamados industriales (aun

cuando sean etílicos) pai•a todos los demás usos

(a pcsar dc que ello encareciese en algím momen-

to el precio de^ las bebidas alcohólicasl, ya que,

aparte de que por ignorancia de que el alcohol

industrial metílico es ^m verdadero veneno pue-

dan cometerse errores fatales, existe c^l peligro

de que por afán de ilegítimo lucro algún indus-

t.rial con pocos escrtípulos (y desconociendo que

bastan dosis dc tan scílo seis a oc•hu gramos para

producir efectos graves) considere que ha encon-

trado un verdadero 1•ilcín al emplearlo como pri-

mera materia para la fabric•ación de licores, vi-

nagres, encabezamicntus de t•ino, etc., ya que el

precio dcl roetanul (ll pesetas litrol es muy in-

ferior hoy al de los alcoholes etílicos aptos para

uso de }^oca (cuya cotizaci<ín en cl n^ercado

es de alT•ededor de 31,5C) pesetas litro). I^s, sin

duda, una peligrosa tentacibn para mdustriales

desaprens Ĵ ^•o5 esta sustitución de primera mate-

ria, y no c•abe duda que a ello puede inducirles

en parte la falta de control y vigilan •ia sobre la

fabricación, venta, circulación y emplc^o dc^l cita-

do metanol.

Es notorio que, velando en pri Ĵncr lugar por la

salud e incluso la vida de los ciudadano^, y en

defensa además del prestigio de fabricantcs y co-

merciantes honorables, procede imponer c^uanto

antes una reglamentación sobre la t^enta, circu-

lación y empleo del metanol m^í^ sc^ve^ra, desdc^

luego, qc.Ĵ e la quc está en vigor p<u•a los alcoho-

les etílicos y desnaturalizados, pues dc lo c•ontra-

rio dicho peligro estaría siempre ]atc^ntc• y tanto

más desde el motnento cn quc actualmc^nle, y

como ya hemus indicado, sc produ<•c cl ^^nctanul

tan refinado que en ocasiones e^ muy difícil dis-

tinguirlo a simple vista de los a!coholes etílicos.

Por todo ello entiendo que debería dcsnatu-

ralizarse el metanol, utilizando para t.al f•in un

desnaturalizantc^ que fuera compatible con los

usos indnst riales a que haya de dcat inarse, po-

niéndole adem<ís tm colorant.e que lo distinga fá-

cilmente de los alcoholes et.ílicos.

Como medida de precaución, debc^rían llevar

también los envases que contengan esta clase de

alcohol una etiqueta adherida y c:n la que con
caracteres bien visibles se ]eyera :«Metanol. Pro-

ducto venenoso.»

Asimismo, y para evitar lamentahlcs confusio-

nes, el almacenista del metanol procedei•ía a ha-

cerlo en departamento separado del almac^^n ge-

neral.

Por fortuna ]o ahora sucedido ha servido, aun
cuando bien dolorosamente por cierto, de podero-

so revulsivo para todos, y por ello los propios al-

macenistas de alcoholes de Valenc•ia, en reunicín

celebrada para tratar dc: la ^•enta v circulación dr
los alcoholes no etílicos ni dcsnalw•alizados, acor-

daron de modo espontáneo dar c•ucnta a la Ins-

pección Regional de las entradas de los productos

de esa clase que reciban y que las salidad se acom-

pañen de albaranes en los que se indique quc t< Ĵ -

les alcoholes no son aptos para usos dc hoca, y
si se trata de alcohol venenoso hac•erlo constar así

en el albar^in y en la etiquc^ta. 1'or otra partc^, cl

almacenamiento dc dichos alcuholc^ tic^ har^i cn dc-

partatnentos separadus dentro dcl almacén.

Igualmente, en reunión anteriur, cl Grupo dc^

Mayoristas de Alcoholes y Levaduras, del Sindi-

cato Vert.ical de Industrias tl̂ uímic^as• había adop-

tado acuerdos similares, que han sido aprol Ĵados

ya p^ ^r la Inspección Regional de Madrid, la cual,

entre ^^tras medidas n^^ís hien dc detalle y de r^^-

gimen ^nterior, h^ Ĵ dispuesto taaati^^ament.e qu^^

para ac^,bar con c^l confusionismo existente en lo
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^1iie ^e refiere a la denomin^ción de alcoholc^s de

ils^^ in^iustrial distint^> al clc^ l^oea cle ahora en ade-

lantc^ del^er^í facttirai•se cada tino de ]os alcoholes,

t<int^> lik^res c^mo ^;rabados, con el nombre espe-

cít^ico c^uc le^ corresponda. Si se hicietan ti-entas

de mezclas ^^e ellos se recticr^la c^tie esta opet^a-

<^i^^n ^jc ali^^ici^»> ^^^lamentr ^c po^^rá hacc:r con

<^lcu}^i^^lc^ lihres v. ^^n tod^^ ^^asu, en las facttiras c^^-

mcrciale^ ^c^ hará cc^nstar i^7^^^^uí^-ocan^cnte quc^ cl

^^r^^^luc•to rc^tiultanlc cs niczcla cl^^ los alcoh^^lc^s li-

hrc^ ^^ue ^^n la inism^l }1an ^^ntrad^^.

Cc^m^> sc^ ^^c^, ^^ a instancia ^^c ]os ^r^^^ioti intct^c-

sadc^ti, ^luc clesearl ^^^^net^se a etibiertc^ cjc^ ^x^5ibles

futuras acitiacicmes ilícita^ de e]ementos desapeen-

sivos o irr^^s}^onsahlc; (aun cu^ndo es de su^oner

no ha de ser ahortt nadic ca^^ar de intentarlas), se
han adopta<^o las ^^i•imei•as medidas de seguridad.

quE sin duda al^una son cl preludio de_ otl^as más

medit.adas y conlpletas, <{ue hal_^rán de ser dicta-

das en plazo breve por la su^crioridad, con rango

suficiente para c^ue ten;an la fuerza legal necesa-

1•ia par^a poder obligar a todos a su m<ís exacto

c^unplimiento, siendo c^e esperat^ y de ciesear que

cuando ]lenue ese mon^ento habrzí de aprovechar-

^e para abordar en toc^a su amplitud el problema

c^e los fraudes de alcoholes dc: tu^la índole, coordi-

nando }^ara ello c^e moc^c^ eficaz y^ com^^let^^ la ac-

tuación d^^^ 1<^5 ^^istintos elementc^s (Sanidac3, A^ri-

cultura ^r Hacicuda), cu^^a cuo^>craci^^n conjunta

c^ absolutamente indi^l^en^al^le, si es qi^e se qtiic-

rc^ termin<Zr de ima ver ^ara siernpre con actu^cio-

ne5 le^i^^as a l^^s in^ereses de la viticultura nacio-

nal, de la Hacienda pí^blica y, aobre todo, de la

salud y vida de los ciudadanos, que no pueden
^^olver a quedar indefc^nsos fi^ente a actu^ciones

irresponsah'.ca o criminales de na^^^ic.
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La liofilización de alimentos
por ^osé ^^aría ^c ^iroa c^ ^cnP^a

Ingeniero agrónomo

A medida que se simplifica el cocinar o guiso,

como uno más de los trabajos domésticos en que

la electrificación ahor•ra molestias y fatigas, como

una más de tantas aplicaciones de la mecaniza-

ción a limpieza de casa, lavado y planchado de

ropa, progresan también las innovaciones de in-

dustrias conserveras, que consiguen mantener in-

alterables los alimentos, a]a vez que reducen los

gastos de transportarlos a la casa del consumidor

iu^la!ucfún para Ia d^•^^•cuciúu cieutinua dr lu5 :^rtíct^'u^
^^i„n^•^^i ^^•^<^,.

en cualquier época, próxima o remota a la de ha-

ber sido obtenidos, cerca o lejos. A1 perfecciona-

miento de las técnicas ya conocidas hace m^ís de

un siglo, desecado y apertizado o esterilización

dentro de botes, con los que tan familiar•izado se

halla el público, que adquiere más y m^ís cajas o

botes de hojalata, suceden otros progresos con

afanes renovadores de disponer del m<íximo mucs-

trario de materiales para el envase. De cuál cs

el grado a que llega el consurno del mencionado

material metálico dan idea las cifras de ct^iatro

millones y medio de toneladas cíe hojalata que sc

gastan anualmente en los IĴstados Unidos, 250.000

en Francia, cerca de 160.0^00 en Italia y rmas

100.000 que absorben las industrias españolas.
La serie de sustitutivos, papel aluminio y pl^ís-

ticos, desde acetato de celulosa, celofán, poliéstc-

res, polivinilos, etc., hacen interesantísimo y íitil

el envase de conservas, a las que nos acostum-

bran los supermercados. T^l cambio de trato con
gentes, que intensifica el turismo, impone nucvas

presentaciones, auxiliares de sistemas o t.écnicas

conserveras generalizadas y en un avanzado gra-
do de e^pansión, pero surgen otros sistemas dr

respetar características y virtudes en alimentos
que obligan a ponerse al corriente de ]o que con-

vendrá en un futuro muy próYimo.

Dejando por hoy de lado otras interesantes rc-

flexiones a que se prestan la e^xposición perma-

nente de muestras y los seminarios o cursillos de

comercialización que para el buen servicio de ]a

industria y del público viene dando cl ]nstitut^>

Español del Envase y del 1Ĵmbalajc, acreedor dc

aplauso, cunden, como decimos, paralclamentc

otras nuevas técnicas, distintas de las habitualc^s
de apertizado, deshidratación y las conocidas has-

ta el presente de divcisos grado^ frigoríficos. ^11-
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^unas de éstas, si de m<mlento pueden parecer

fuera de órbita especUlati^^a para mercancías eco-

nómicas, nadie puede negar que a medida que

^e perfeccionen ^erán en un mañana no muy le-

jano de tal aceptacibn comf) la que ha sido logra-

tía en dos decenios (por no huscar más ejemplos

tie conviccif^nl Uor los fri^idariu^ domésticos, los

^^agone^ y camit^nt•s c^uc• cnlazan con las cámaras

lie U•atamicntt^ en la «caclet)a del frío» la aplica-

f^if^n de e^tt^ ^igc•nte, ciesde clue 5e recolecta una

hortaliza <1 Ifna fruta, a^^t•t•t^^ a pic de mata o ár-

I)ol, hasta la f'actoría ti^ cn l^l, fases sucesivas de

industria v t•omerciales ha^ta la mesa del consu-

midor.

I^,ntre tantas moclernas técnicas tenemos como

no^-edad un métc)do ya tratado por el Centro E^-

^>erimental ticl ^río y del que en el Instituto Na-
cional dc Investi^acione-s Agronómicas se ha pro-

yectado recicntemente una pelíctlla documental:

la liofilizacic^n. A1 término de la proyección se

uri^inó tm coloquio, demosu•ativo del interés sen-

titlo pc^r c^l progreso t^uc hoy stlpon^ para con-

sel^vacit^n tle plasma, de antibióticos, sueros y hor-
monas v c^uc cstá llamado a e^tendel•se a otras

^ustancias, como son lo^ alimentos. v n^ pensan-

tlc^ ^'^lt^ en contingentcs tle reserva para defensa

}^umana, frt•nte al apocaliptico jinete que obsesio-
na a una ^;t•neración desen^-uelta bajo el signo de

Se colocan los productos en bande,jav.

Marte, sino 1)ara la mejora de relaciones del co- Con el nombre de liofilizado o cryodesecación

mercio intern^cional v dc^ niutua asistencia. Como se alude al doble proceso:

aho5tilla a c3i^ht^ acto ufrecemos una sucinta no- al De con.g^lcer un producto perecedero entre

t icia di^^ul^aclc)ra del sistema : los cuales cuentan alimentos de gran consumo,

PL:1VT:1 llE UV:1 IV5'P:1L:1CIl)\ LIl)F'll.l'L:1UGH:1

1: F.utreK:^ ^e los Prod«ct^ ullmenticiu^. '^: .11m:^cenaJe cuu
[emperaluru :unUlente. 3: I'rep:^rui•ión para la lluf'iliz:u^lún.
#: ('arK:^ dcl Producto frc^cu. .,: Enfriamicntu ^ almai•i•naJi^ ^•n
cítm;^ru^s de baJa temperatura. 6: Uevmenuzamiento en c^tadu
i•unK^•ladu. ?: CarKa di•I materia cu^^K^•{:^du, 8: Enfri:unirntu d^•I
pruducto despuév de 1:^ carKa. 9: F.v^^lusa de ^•ntruda it^• la in^•-
talaclón dc liut'illzacibn, al mi5mu tlempu túnel de ^•nt'rl,^mi^•n
to D^^r.^ el produetu no i•ongeladu. 10: 'I'únel de liufilir;u•iúu
(desecaclríu). 11: F.a^^lusa, dc: sallda. ]": UescarKa baJo Kah pru-
t^etor. 13: EmbalaJ^^ del producto lioYilizudo. 1-1: :1Im:^^^eua1^•
del ProĴui•to rmba^lacix^. 1.^: A;^pediclón ilel {^roducto lerminado.
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U^•^^^^•ador d^• L^mUor. CarKa, tres ^uuelada^.

^•^^n^^^ frutas, z^uiict,, ^^crtiw•^t5. huc^•uti. j^escatl<^,

cat^ne, ti^olatería, lacticinit^s, ctc., ^^uc llegad^s a

tan baja tempcratura se sonieten a una se^unda

fase.

b) De subli^nia^c^ió^i^i, o j,>aso directo del hielo al

de vapot^ c^e a^;ua, c^ue es ^ibsorbido en una cán^a-

ra-esclus^, desecándolo ^^or tanto al ^^acía Tal mé-

todo permite mantener intactas las propiec^ades

específicas de los tejidos vivos sin alterar siquie-
r^i ar^^ma5, gustos, color ni con^posición química,

c^ue se ^^ucl^^en a encontrar Ile^ado cl momento de
c•cm^un^it• c^l prc,ciuctc> v<t r^ducidc^ ^t una décima

I:•ynrma ^Irl Urui^^^^n.

partc^ dc^ peso y guai•dadt^ en holsas del elemcnt^^

auxiliai•, el cnvase cle plástico, ligero, trasparer^

te y ^irt•métict>. ^^sí los alimentos ]iof•ilizados ^t^

aclentran en la casa del consumidor, con la consi-

^uiente reducción de gastos de transporl.e, atrac-

tiva ^^resentacitín y^lispucstos para c^uc al abrir

tan liger•o em•ase y puestos en agua s^^a i•ealtsut^-

bida y se reconstruyan o clc^^•uelvan los }trtxluctc^ti

al estado natural.

La liofilizacibn se desenvue]ve a tciY^peratura

inferior a 0° C; n^uchas veces bastantt^ r><tr• hajt^

de la misma. Un solo túnel o cámat•a es utiliz^tdu
tant.o para ccm^;elar como para c^tic, consc^;tti^itt

^^ue cl a^u^1 tit^ ^•onsl.it.uciún, por lo ktru^cct tlcl ^;r^tn

enfriamiento, ^r haya convertido en hiclt^ ^^n ra^-
gai• ltis men^lhranas al dilatarse se ^^c^t•if•icluc^ et^

se^uicla el secadu, que se hace en la Tnistua c^ínta-

ra por vacío v cxpulsión ^lel vapor dc a^;ua subli-

mat]c^, o sea, .^i^i ^^as«r C^or c^C int^r^ntcvlio del c^s-

t^tdo líc^uido. h^n vcz cie c^uilar cl agua }xtr cl ca-
lor y ventilación, como ocurre en los antiguos mé-

todos de deshiclrat'ación, se opera con frío y elimi-

naciún innie^iiata del vapot• procedent^ del stt}>li-

nlarse el hielo. ^.a ausencia cic: oaígcno es abso-

luta. Se colocan ^^t^rciuras. frutas o zwnt^s, etc.. c^n

hanclejas ^^e listc^nes de m<^tlera o dt^ ^tltuninio, ace-

t^o inc^zidablc^, ^^tc., las c7ttf^, í'ormanc3u vttr•itt^ pitit,^

suprr^tucstc^s v ^iejando }^tx^a separaci^ín ^^nlre sí,
^e cucl^an de stt^^orteti ^> vagonetas yue, ^usp^^n-

^iidos dc^ ^ma pctlca, rucdan bajo carril ^u^^crit,r,
que sirvc^ para ^^mpujarlo^ al intc^rior de la cámar^^

o túnel, en cada unct cle cttyo^ contpartiment^^^

cntran l^ts ^^a^;^^neta^, ^^uc^, ticgún lipt^s, ct^ui^•^tlt^ti

^it^ un^^ ^t .iO t^^nrl^t^la^ tlittt•ias. l^:l het•m^^tisn^^^ c^s
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perfecto : entra el producto natural y sale ya en-

vasado el producto liofilizado en unos tambores

transparentes que van provistos en su perímetro

de unos tubos de caucho que, metidos hacia aden-

tro, permiten enguantar la mano del operador sin

que entre aire al producto liofilizado y así puede

disponerse como convenga su colocación.

De la descripción de la casa Leybold, de Colo-

nia, tomamos el esquema, que nos permite expli-
car la marcha operatoria en la cámara de ]iofili-

zado:

En la figura adjunta se mucstra esquemática-

mente una cámara de liofilización (a) con placas

de calefacción (hl y el producto a secar (c) con

el ntícleo congelado (c'). La cámara de vacío (a)

se encuentra conectada a un sistema de absorción

para el vapor de agua (d) ; por ejemplo, conden-

sador en máquina frigorífica y eyector a chorro
de vapor. I+.nt,re la cámara de liofilización y siste-

ma de aspiración se encuentra la válvula de cie-

rre rápido (el. Conectado a la cámara hay un ins-

trumento de medida para el vacío (f), el cual se

encuentra unido al sistema de ^control cléctri-

co (gl. La válvula de seducción (i) se encuentra

instalada en la tubería de vapor que va de la cal-

dera (h) hasta las placas de calefacción (b).

Actualmente la extensión del liofilizado no sólo

a productos de mucho valor, sino a los agrícolas

y derivados, van reduciendo los costes del trata-

miento, quc está entrando en la fase de gran des-
arrollo.

*

Tanto más interesante es comenzar a divulga^•

la modcrna técnica cuanto quc^ a la c^tcnsión y

perfeccionamiento registrados en las industrias

agrícolas españolas, quc van tomando cl rumbo

esperado, hay que añadir que ]a demanda por los

alimentos congelados crece de forma notable en

I^,uropa occidental.

La producción qLte en 1960 tenía esta zona al-

canzaba ya 3C0.000 toneladas anuales, y los pro-

nósticos de las personas más especializadas en eco-

nomía, industria y hromatología c^timan quc den-

tro de una década pasará a ser de millón y medio

de toneladas al año. La lc^ctura de la segunda c^di-

ción de «Los alimentos congelados de I^;uropv>,

editada por la Dirección Gencral cle h:^pansión

Comercial, obra tnuy instructiva ,y oportuna, con-

firma la orientacicín quc predomina en el abaste-

cimiento, y las noticias de cómo ha crecido la pro-

ducción de alimentes congelados en los l^atados

Unidos asombran, pucsto quc clc^ 2.1 ^l millonc^

de libras en el año 1950 ha suhido muvi cerca de

los 7.000 millones en el año 1');^H.

l^ inahnente, los adelantos, que también son mu^•

^icusados en las industrias de plá^ticos y quc pro-

porcionan a los vegetales congelados tan eficaz

colaboración como la que han encontrado dtn•an-

te varios decenios las frutas y verduras «appertS-
zadas» en la siderurgia de la hojalata, permitcn

que en esta progresión doble de nuevas técnicas

de conservas alimenticias y de los complc.jos que

ofrecen resinas sintéticas termoplásticas, al ser-

vicio de contenerlas y haccr seguro, higiénico, li-

gero y económico cualquiera de los modernos cn-

vases, se mejore también la nutrición futura.
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Una nueva orientación agrícola :
"I a plastiponia"

pet ^vt^KH^^ c^uf^^tr¢j ^.^^
Ingenisro agrónomo

Desde que el hombre fué condenado a ganar e]

pan con el sudor de su frente ha existido el em-

peño de conseguir la máxima cantidad de pan con

cl mínimo sudor y la imaginación ha traba Ĵado

huscando siempre el aumentar los rendimientos

agrícolas, actuando sobre los diferentes factores

que intervienen en la producción, unas veces so-

bre la tierra, habitación necesaria para la planta,

haciéndola más habitable con las labores, hacién-

dola más alimenticia con el abonado; otras veces

tratando de eliminar los defectos climáticos, sea

el de la sequía con el riego, cuando puede hacer-

se, sea contra el frío, mediante abrigos más o
menos perfectos, o hien actuando sobre la plan-

ta creando razas y variedades más productivas.

En el deseo de eliminar factores adversos, se

ha pensado en el cultivo en agua calimenticia»

en invernaderos o a pleno aire, dando lugar a la

«hidroponia» . I,a sola enunciación del sistema hace

ver que, siendo interesante como experimental,

sólo puede ser aplicable a microcultivo, esto es,

a pequeñas superficies o a cultivos en zonas de

terrenos totalmente arenosos, incapaces de ad-

mitir otro y siempre con la espada de Damocles

sobre la cabeza de su interés económico y su li-

mitación a plant,as de poco porte, quedando, pues,

todo lo arbusti^^o o arbóreo eliminado del sis-

t.ema.
Aceptando esa denominación de «hidroponia»

para un sistema, esto es, «poner en agua» las

plantas, podríamos llamar «geoponia» al sistema

clásico de poner en tierra el cultivo, y, por tanto,

quedaría definida la nueva tendencia por su sola

denominación de « plastiponia» o cultivar en plás-

t.ico. Caben otros sistemas que definan cultivos,

al igual que los vientos que no }^roceden de los

cuatro puntos cardinales principales se sitítan en

la rosa de los vic^ntos con n^mhres intc^rmedios.

Así, podríamos denr^minar «gcohiclroponia» a la

tendencia de cultivar plantas cn t icrra (gcneral-

mente arena) regada con pequeña^ y frecuente^

cantidades de agua alimenticia, esto es, mezcla-

da con abono, evitando las pérdidas de agua y

abono por filtración a capas m^ís profundas me-

diante la impermeabilización del subsuelo con ca-

pas de hormigón o geoplastiponia al cultivo en

tierra sobre plástico o con plástico, pudiéndose

llegar a la conjtmción de los tres sistc^ma^ con la
cgeohidroplast.iponia» , esto es, tierra ^ohre^ plás-
t,ico en cubetas regadas con materias nutritivas

para la planta.

Actualmente la técnica alemana propugna la

incorporación de plásticos al terreno quc pcrmi-

tan, al esponjarlo, almacenar una mayor canti-

dad de agua y al mismo tiempo la retenf;an en
zonas profundas o semiprofundas, cortando las

pérdidas por filtración y evaporación.

La incorporación de estos elemcntos, que en

sí son de consistencia esponjosa, se inició con

prefabricados, que incorporados a la ticrra cum-

plían su función almacenadora al ser enterrados

y mezclados con ]a capa lahorablc. Pero la ope-

ración de transporte y distribución del plástiro

esponjoso encarecía la operación, pucs aunquc

el peso específico del material empleado es muy

pequeño su gran volumen con el transporte ele-

vaba el precio de aplicación. La actual técnica

consiste en fabricar la esponja «in situ» median-

te una mezcla de disoluciones de una resina sin-

tética, una materia que mezclada con aire u oxí-

280



^c^kicv^TVx^

Foto 1

geno a pre^ión produce^ gran cantidad de espu-
ma, y otra, genei•almente <icidos fosfóric^ u oxá-
lico, que activan la coagulación.

I^,n las e^periencias iniciadas en ^lurcia se em-

p1eÓ un equipo tan sencillo como el que se ve en
la fotografía ntímt^r^^ 1, compuesto fundamental-

mente por dos pequcña^ hombonas, una pistola

Inezcladora y tmas bot<^^llas de aire a presión. Los

dep^ísitos quc se ^^en a la derecha de la imagen,

de unos 30 litros, sir^-en sólo de au^iliares para
cl transporte de las do^ disoluciones fundamen-

tales y con ellos se pueden obtener algo más de

cuatro metros cí^bicos de espuma. En la fotogra-
fía número 2 pucde vcrse la sencillez de la pis-
tola mezcladora. I^.1 aire a presión entra y se re-

gula por el tubo de la ctilata y acttía mediante

el gatillo, arrastrando la materia espumante (que

entra por el segundo tubo), que se mezcla con ]a

resina-ácido al final mediante el tubo y grifo de

graduación de la izquierda. La materia espon-

josa, que sale del mezclador con una consisten-

cia parecida a la nata batida, coagula a las diez

o doce horas y entonccs se puede cubrir con la

tierra y a partir de ese momento el cultivo es

normal. La duración en cl terreno asegura la pa-

tente, que es de ocho a diez años. Las fot.ogra-
fías 3 y 4 nos muestran la espuma cndurecida y

a punto dc ser cubierta en dos modalidades de
su aplicación, en círculo cerrado y en aletas, para

dejar en cl segundo caso más espacio de desen-

volvimiento a las jóvenes raíces en un naranjo

de un año. Los 5 y 6 son la aplicación del pro-

ducto en anillos o sectores a naranjos adultos.

T;1 campo de aplicación del sistema es tanto

m^ís interesante cuanto más seco es el clima don-

de aplicarlo, pero aun en climas de precipitacio-

ncs normales o en lugares donde se disponga de

agua para el riego puecie tent^r a}>licacionc^ in-
teresantes, puesto que al almac^^nar c^l agua pue-
de ser sustituído el barhec^ho o por lo menos dis-
t.anciado, dando lugar a tm cultivo que pudiéra-
mos llamar de año-año ^- ^•c^z. I^:n culti^^os de re-

gadío puede distanciar c^l t urno y. al economizar
agua, permitir aumentar la superficie regable a

la par que economizar los correspondientes v
siempre costosos jornales del regador.

Puede tener eficaz aplicaci^n cn cultivos arbó-
reos, reteniendo agua junto a las raíces, y, sobre

t.odo, en plantaciones en terreno^ en pediente.
evitando parte de la escoi•rc^ntía nattn•al de agua
y dulcificando la erosión. I^,n terrenos regados
con aguas salinas, al economizar riegos, puede lo-
grar la posibilidad del culti^•o o por lo menos ale-
jar el tope de saturación de salinidad en ellos,
permitiendo el total la^ad^ con las aguas de las
lluvias invernales. YuedE^ ser intc^resante su
aplicación como defensor o, al mcnos, mitigador
de la helada de los agrios al mantener en la
época pcligrosa un suelo más húm^^do, esto es.
como recién regado, snministrando agua a las

Foto 2
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raíces, ti^ et^itar c^m eliu ^^I ^Iese^^uili}>ri^^ Ctmciu-

na1 del amanecet•, cuando la l^^^j^^ ^^i^ie savia y la
^•aíz n^^ pued^^ suminislr^^r}<^.

^tm sacrificand^^ ^t^ relai i^^a lon;;c^•idad, sc <li-

I^uja cn el sistema ^u^a ^;ran ^i}^lic^^^'i^íri cn almán-

cigas ^' semillcrc^s uhtcnic}os sohr^• tina pcqticña

<•apa ^lc• tierr^i u ar^^na ^^ un ^•^^lchún }>lástic<^ c^^n-

I^.inu^^ ^ic• un^^^ cincc^ ^'c^ntíni^^lros ^}^^ ^^s}^^^s^n'^ ^^cr-
mitic•»^ln un trai^s}^^n^t^^ ^1^^ I^is ^^I^^ntas ^^nraiza-
^}a; ^•n iu^^nt^i^ m^í^ ^^^•<^n^^^nlicc^ ^^u^• 1^^^ tirsLos
usacl^^^ cn rc}>^>l^l^^<•i^"^n u^nf^n^^s I^ru^<^l }rir^i ^^llas

^^uc cl ^u^ran^{ti^^ ^1^^1 s^^n^ill^^r^> }^^ira ^li fiitura

plantaciún, curt^u^^l^^ },^•^^uc^tius d<ulu^. ^•i^ luti <^uc

c'a^}^^ }^l^^nta Ilc•^'ará s^i^ r^í^'^•^ inl^i^'las y^•^^n hu-

^n^^^3ac} inici^l}, c^tcn^}i^•nci^,sc• ^^^t^a^ ^-entaja^ <^n c•I

c<^5^^ ^1^^ tii^^mhra^ ^^ }>lanta^'i^m^^^ ^r^ra fijar ^}^^nas
^^ a^•^^n^i^ mu^-^^^lizas. I'^x}i•í^^ int^^nt^u^^^^ ^^I l^<i<•^•i•
ti^•n^ill^•r^» c}^^ ^cinilla^ ^}c r^•n^^^l^^^^li^i (n^^ c}c c^i}^

^iila^) ^^ara s^^r E^l,int^^^}a^ }^^^^lcriui•^i^^^nl^^ a ^;ul

}x• ^ok^rc c^l 1^•i•r^^n^,, I^> c7^^c^ ^^c•i•n^itii•ía luchar ^'ui^-

ira l^^s ^>ia^;a^, ^•^^in^^^•ns^ín<1^^^<' c^l n^<^y^^r c^^st^> ^}c^l

ir^^nsplant^e cun I^^ lu^•h^i ^•unU•a la ^^laga y^^l aho-
i^r^^ c}c^ la entrc^saca v c•1 r^•sicm}.n^u.

1^'inalmente•, es c•vi^}entc^ su a}>licaci^ín en in-

^^crizacler^^s e^ in^-ern^í^'ulos ^il ^•^^ilar el ric^u d^^

^u}^crficic dc c^ll^^^, mitigan^l^^ ^^I cz^'cs^> ^}^^ }^^un^^^-
^}ad dcl ^^m}>i^•ntc•, ian ,l^^tu ^rira las ^^lagas de las

}>lai^ta^ ^'ulti^<i<]a^ ^•^m ^•st^^^ ^n^^^}i^^^ ^^ ^•^^mplctan-
^i^^ 1^^, ,in^^t^^^i^^^ ,i^l^^ui<is hi^lr^^}^úr^i^•^^s ^^ hi^}r<^-
^;c•u}^úni^•^i^, ^•vit^^n^}^> l^^s }>í^r^li^lati ^1^^ a^;ua ,y ab^^-

n<^ ^x>>• fillrac•i^in ^i c^iE^a^ más ^^rc^f^^ndas n^c^^lian^
l^• la in^^>c^i'n^^•^i}^iliz^^ci^"^n cl^^l su}^su^•l^^ <'^^u ca}^as

^}c h^irmi^;^ín. ^^^1>r^• ^•1 ^^ur s^• in^^^ilaría c^l ^'^^l

c•}icín }^l,islic^^.

I^;l ati}^c^ct^^ c^'uuúniic<^ ^icl c+tu}^l^•u <I^^ I^t ^^s}^tt-
ma }^lástica c}c• m^^u^c^^t^^ c^ }^re^'is^^ n^^ tratai•]^^

c^^rn^^ ftmc}an^^^nt^al. E^u^'^ cl ^^rrci^^ ^lel E^r^x}uct^^

l^<^^c ^^l^t^^nid^^ h^w ^}ín c^n iin:i }^lanta }>il^^t^^, rc^-

r•<^r^;adu ^•rn^ }>^^i•tc^s y ^^duan<is, c^ t^^taln^cnle ^}i-
fer^^nt^^ ^^l ytir cn sli clía tc•n^ir;i ^al sc^• f^^l^i•i^•a^j^^

in^itistri^^lment^^ ^•n I+;s}^ar^t^.

I^;sta ^•^, c^n línc^^^s gener^^l^•^, I^i n^^^^l^^i•na leo-

i•ía dc la incor^^^^i^<^<'i<ín clc 1^^^ }^l<ístic^^s al ctilti^-^^,

c}uc }^u^^ci^^ ^•^rs^^ ^^rc^sc^ni,i an^}^lísin^o^ horiz^^ntcs.

l^^s cual^•s ^lc sc^^ur^^ sc•r^í» ^•n^^inch,i^l^^s ^i ^ii^•^3i^1^^
^}uc^ ]a ima^7in^i^•i^ín hu^^^uc nrís a}^li^'^^<'iui^^•^ ^• la

técnica y la caE>erin^c^ntaciún l^^s a}>li^^uc^n ,i }^ru^3u-

cit• más }^an c^>n la mínima canti^j^^^} ^Ic trahaj^^.



La "cuca" o "tortrix" del clavel
^o r ^aNUeG ^4zzoc^o

Ingeniero agrónomo

Una de las plagas más impol^tantes que sufren

los cultivos de claveles no scílo en l^apalia, sino

también en l^ rancia e Italia, e^ la producida poI•

el lepidóptero, de la familia '1'ortricidae, Cacoe-

cia (Tortrial pronuhana Huh.

Es una plaga de gran interés, dada la riqueza

que I•epresenta cl c^iltivo drl c•lavel y la importan-

cia que, cada día m<IS, tienen ]as exportaciones de

esta flor a distintos países de I^.uropa, l^s cuale^

a causa de estc insecto pueden cluedar anuladas.

A continuacibn pasamos revista a los distintcs

estados del desarrollo y hiología del insecto e in-

dicamos dentro de los niodernos insecticidas los

que se considel•an más adecuados para comba-

tirlo y en qué época serán m_ís efectivos los tra-

tamientos.

Con los datos recogido^ directamente cn «La

Maresma», v confrontándolos con los señalados
por varios autores que se han ocupado de este

problema, creemos que se puede dar como muv

ajustado a la rc alidad el siguiente ciclo evolutivo

del Le^^id^íptero Tortricido, parásito del clavel,

Tortri^ (Cacoecia) prom^hana Hub.

Db:SCRIPCIÓN Db;l. INtiI.C1•O ADUI,'CO

Y SUS F^a'rADOS LAI^VAFiIOS.

Huevv. - l^;s de contorno ovoide, con la caI•a

ventral plana y la superior conve^a ,y reticulada,
de color oscuro. Sus dimensioncs son de ] x O.E^

milímetros apro^imadamente.
Larva cLdulta.-El cuerpo es de color verde cs-

curo, con la cabeza castaña. Alcanza una longi-

tud cn su mavor desarrollo de 15-20 mm.

Cris(lida.-De color rojo-parduzco más o me-

nos oscttro, con el último se^mento con cuatro

cerdas dobles, dobladas en su extremo : tm par

de c^ida lado y dos apicales.

Hen^brn.-Cabeza y mesonoto de color amari-
llo oscuro. La^ alas anteriores de color ladrillo

rojizo, con Ima banda de tono más oscuro y con

una mancha diI•igida oblicuatnente hacia el mar-

gen extei•ior. Antenas con c•erca de cuarenta arte-
jos. Apertura dc las alas, ]f^-2'? min.

IYlcecho.-!^lás peclueño ciue la hembra y de eo-
lor más oscnro. La^ antenas Levemente ciliadas.

I31OLOGÍ_1.

Los adultos mariposas que han pululac;lo du-

rante el ^•erano empiezan a escasear hacia el mes

de octubre y al final ya es muy difícil encontrar-

los, habiendo desaparecido prácticamente. PoI• e]

contral•io, son muy abundantes las orugas en dis-

tintos estados de desarrollo, bien en semilleros o

en los cultivos de] año anterior, que inmediata-

mente comenzarán a dar flor para cortarla. La

larva penetra en los capullos, alimentándose con

los difer•entes ór^anos florales, que se desecan rá-

pidamentc. h.n la flor penetra, o bien perforando

los sépalos o los pétalos, directamente, o por el

ápice. En los primeros días los ataques a la flor

son irreconocibles; más adelante toma ésta una

forma panzuda característica c incluso los péta-

los se ven reunidos entre sí por finas hebras de

seda se^re^adas por la oruga. Ia.stos at.aques a los

capullos o a la flor son los más perjudiciales, por

el número de ambos que pueden quedar des-

tT'LI1dOS.

Cuando las orugas se encuentran sobre las ho-

jas reúnen varias con sedas, formando un conglo-

merado característico, en el intcrior de los cuales

continúan alimentándose, avanzando en su des-

arrollo.

F.n los semilleros estos con^lomerados están

constituídos generalmente por toda la plantita.
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Fig. 1
(aavelt^ cou la caructerístlca lbrmu uiazuda uue produce

lss Lnvaslóu de la «cucwi.

Las hojas toman una forma característica, con

curvaturas forzadas, producidas por la aglutina-

ción de unas con otras por los hilos de seda y por

el ^recimiento desigual de los parénquimas folia-
res, heridos por la oruga al alimentarse.

La máxima intensidad en los ataques a los cla-

veles (flor) se localiza entre septiembre y octu-

bre de cada año. A1 final de octubre declina rá-

pldamente el porcentaje de clavel atacado.

El invierno lo pasan las orugas sin entrar en

uiapausia, conservando una ligera actividad, y

continúan alimentándose con una intensidad va-

riable, según que la temperatura ambiente sea

más o menos elevada.

Por tanto, pasado el invierno, a mediados de

marzo, hay en las plantas de claveles larvas de

todas las edades o por lo menos de las cuatro 0

^inco últimas. Rápidamente crisalidan las que

han llegado al límite de su evolución y los prime-

ros adultos aparecen a finales de marzo o prime-
ros de abril, escalonándose esta aparición hasta

mayo-junio probablemente, dada la distinta edad

de las larvas que han invernado.

Seguidamente se aparean los sexos y las hem-
bras fecundadas verifican las puestas en varias

Fig. 2
Larva de uTortriz» sobre una flor.

veces, hasta un número máxiln^ de 700 y una

media de 450 por hembra.

Las masas de huevos cstán recubicrtas de una
sustancia viscosa de color verde oscuro que ias
hace características.

La incubación de estos huevecillos se completa

en una o dos semanas, según las condiciones at-

mosféricas. El total desarrollo y crisalidaci^in de

las orugas se alcanza con cicrta rapidez, ayuda-

das por la temperatura, generalmente alta ^^n es-

tas fechas, y aparece otra nueva generaci^n dc

adultos también escalonada desde prlmero^ de

julio a final de sept.iembre. Las orugas que para

esta fecha no han crisalidado no lo hacen ya y

pasan el invierno en esa forma. Es prob^lble la

existencia de una tercera generación producida

por las orugas más adelantadas y también que las

que invernaron en su priniera edad sólo hún po-

dido dar lugar a una generaciún dc maripusas.

El esquema que a continuación sigue da idea de

los diferentes estados del insecto en cada mes del

año (1).

Semilleros : Septiembre, L, C, A, H; octubre,

L, C, A, H; noviembre, L, A; lliciembre, L; ene-

ro, L; febrero, L; marzo, L, C, A.

Asiento : Abril, L, C, A, H; mayo, L, C, A, H;
junio, L, C, A, H; julio, L, C, A, H; agosto, L, C,
A, H; septiembre, L, C, A, H.

Floración : Octubre, L, C, A, H; noviembre, L,

A; diciembre, L; enero, L; fcbrero, L; marzo,
L, C, A; abril, L, C, .^ . H; mayo, L, C, A, H;

junio, L, C, A, H.
(L, larva; C, crisálida; A, adulto; H, huevo.)

PRÁCTICAS CULTURALES.

Cuando, en los meses de septiembre a diciem-

bre, se efectúe la seleccicín de esquejes para for-

mar los viveros se destruir:ín todos los que se en-

cuentren atacados.
A1 efectuar los despuntes en el vivero sc apro-

vechará también para vigilar su estado sanitario

con relación a «royas» y «Helmintosporiosis».

Una vigilancia constante en los viveros cs con-
veniente para cortar con comodidad cualquier

principio de invasión de plagas o enfermedades.
A1 pasar las plantas al terreno de asiento se

extremará la selección.
A1 efectuar las distintas labores: dcspunt.es,

escardas, entrecavas, etc., se debe al mismo t.iem-

(1) Para más detalles sobre el cultivo del clavcl, pucde con-

sultarse en el número 61, 1934 de la rcvlsta «ARricultura», el

artículo «Cultivo del clavelv, por J. de Ros, Ingenicro ABrónomo.
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po prestar atención para destruir todas las lar-

vas, cris:ílidas o puestas que se encuentren.

E1 mismo interés tiene la vigilancia en los al-
macenes de confección, asegurándose de destruir
los brotes y flores que se juzguen atacados.

TRATAiV1IENTOS.

Los tratamientos más interesantes y rentables

son los que se efectúan en marzo, abril y mayo.

Deberán darse con especial interés, cuidando cu-

bI•ir perfectamente con el insecticida todas las

plantas.
I^as orugas existentes en esos meses son las

quc han pasado todo el invierno en las plantas y

las primeras que han avivado de los huevecillos

puest.os por la reciente generación de adultos apa-

recida.
Estas orugas jóvenes son más sensibles a]os

insecticidas y, además, no están completamente

prot.egidas en los refugios que se han construído
reuniendo hojas de la planta con hilos de seda.

h^n los viveros y en asiento se deben dar trat,a-

mientos semanales con alguno de los siguientes

productos :

Sevin del 50 por 100 al 0,25 por 100 mezclado

con Kelthane 25 por 100 al 0,20 por 100, ambos

polvos mojables.

Producto mixto, mezcla de Sevin 7,5 por 100 y
Kelthane 2,5 por 100, para espolvoreo directa-

mente.
La razón de mezclar el Sevin con Kelthane es

c'^•itar un desarrollo excesivo de ácaros.
Si no existe este problema puede emplearse sólo

el Sevin, bien como polvo mojable del 50 por

100 al 0,3 por 100 o como polvo para emplear

directamente del 7,5 por 100. Pero sin olvidar la

posible aparición de ácaros, vigilando este aspec-

to de los tratamientos.
También se pueden recomendar tratamientos

con Dipterex 50 por 100 al 0,3-0,4 por 100.

O`I'T^AS RECOMENDACIONES.

Es importantísimo eliminar cuanto antes las

plantaciones viejas que esperan a ser levantadas

y que constituyen un foco permanente de plagas

y enfermedades.
T^1 fuego es el mejor método para esto.
Es conveniente desinfcctar y desinseetar las ca-

ñas empleadas para el tutoraje, que también cons-
tituyen un foco de contalninación.

Algún método de desinfección pol calor es lnuy

recomendable.

Es necesario confeccionar una relación de va-
riedades más sensibles o más atacadas para pre-
venir con anticipación suficiente a los agricul-
tores.

Fig. 3
^ldullo de Cacoeata, (- 'Portris) pronubana Hb.
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la festividad de San Isidro labrador
I. Actos celabrados.

Como en años anteriores, la fes-
tividad de San Is^dro, Patrono de
los Cuerpos Agronómicos, ha sido
ce'ebrada con diversos actos, or-
ganizados por la Asociación Na-
cional de Ingenieros Agrónomos.

Durante los días I 3 y 14^ de mayo
han tenido lugar unos coloquios
profesionales sobre el tema gene-
ral de <<Inversiones y su influencia
decisiva en la reestructurac:ón
agrícola española^,. Las ponencias
parciales que sobre dicho tema se
debatieron fueron los siguientes :
^^ La dimensión de la empresa agra-
ria como facter de mejoras de
los resultados económicosociales,^.
Ponente : don Federico Balbontín
Gutiérrez. «El desarrollo de la agri-
cultura y las actividades del agró-
nomon. Ponente : don Arturo Ca-
milleri Lapeyre. uLas agrupacio-
nes de agricultores, instrumentos
de desarrollo agrario,^. Ponente :
don Antonio Joaquín González Mi-
ravalles. <<Inversiones intelectuales
en agriculturan. Ponente : don Emi-
lio Gómez Ayau.

El día 13, por la tarde, tuvo :u-
gar una velada en memoria del que
fué Presidente de la Asociación,
ilustre ingeniero agrónomo y ex
Director General de Agricultura,
dcn GaL-r'el Bornás, en cuyo acto
glosaron los distintos aspectos hu-
mano y profesional del fallecido
los señores Madueño, como com-
pañero y amigo ; Miranda, como
.^m,nte de' paisaje y de las flores ;
Echegaray, c o m o invest,igador ;
Rein, como político, y Oria de
Rueda, como Presidente de la
Asociación.

El día 14 se ce'.ebró la recep-
ción de los ingen^eros agrónomos
pertenecientes a la promoción de
I 961, acto al que asistieron, espe-
cialmente invitados, los compañe-

s ; ' ^' 'o^. n ccntinuación tuvo
lugar la Asamblea General ordina-
ria de la Asociación de Ingenieros
Agrónomos.

El día 15, festividad de San Is:-
dro I.abrador, se celebró en la

Santa Iglesia Catedral de Madrid
una solemne misa de pontifical,
oficiada por el Patriarca Obispo de
Madrid-Alcalá, doctor Eijo y Ga-
ray. Pronunció el panegírico del
Santo el Canónigo Mag stral doctor
Castro Albarrán, y el doctor Eijo
y Garay impartió a los fieles la ben-
dición papal. Esta función religio-
sa fué presidida por el Excmo. se-
ñor Ministro de Agricultura, Sub-
secretario, Directores Generales,
alto personal del Departamento y
numerosos ingenieros agrónomos.

A primera hora de la tarde se
celebró el tradicional a^muerzo,
que también fué presidido por el
Ministro, acompañado de las per-
sonalidades antes indicadas. El
Presidente de la Asociación, don
Jaime Niosti, ofrec:ó el acto, y rogó
al Ministro que transmitiera al Jefe
del Estado la adhesión del Cuerpo
de Agrónomos.

El señor Cánovas manifestó su
satisfacción al participar en un
acto de amistad y compañerismo,
y dedicó un emocicnante recuer-
do a 1os compañeros fallecidos du-
rante el año, especialmente al que
fué Director General de Agr:cul-
tura y después Presidente de la
Aosciación señor Bornás. Por últi-
mo, indicó los deberes y respon-
sabilidades que a todos los inge-
nieros alcanza en esta etapa de
desarrollo económico.

II. Premios nacionales
conceaidos.

En el ^^Boletín C)ficial del Esta-
do„ del día 15 de mayo de 1963
se publica una Orden del Minis-
terio de Agricultura, fecha 10 del
mismo mes, por la que se dispor^e
io siguiente :

I.° Dec'arar desierto el concur-
so para la ad.judicación de los pre
mios naciona^es de ^^Investigac'ón
Agraria„ por no ajustarse los tra-
bajos presentados bajo les lemas
aSan Isidro», ^cCruz Blancau y
uGuadalcacíru, a las bases de la
convocatoria de referencia.

Ĵ ." Cltorgar el primer premio

i:acional de Prensa Agrícola a don
Eliseo de Pablo Barbados ; el se-
gundo premio, a don Agttstín Del-
bado Paniagua, y el tercer premio,
a dcn José Sanz Jarque.

3." Adjudicar los premios para
Maestros naciona'.es a los señores
yue se indican :

Primer premio, a don Jacinto de
Vega Relea, Director del Coto Es-
colar Agrícola «León Leal,,, de
P^/Ialpartida de Cáceres (Cáceres).

Segundo premio, a don Arsenio
Ibáñez BoPlle. Maestro nacional
de Gallegos, Ayuntamiento de Na-
via Suarna (Lugo).

Tercer premio, a doña María
Paz Cienfuegos Laruelo, Maestra
nacional de Bances-Pravia (Astu-
rias).

Cuartos premios, a don Manuel
Barrientos Ferreras, Maestro na-
cional de Azadón (León) ; a don
Francisco Collado Calvo, Maestro
nacional de Aras de Alpuente (Va-
lencia) ; a don lgnacio Vicente Go-
mis-Alonso, Maestro nacional de
Olocau (Valenc;a) ; a don Arturo
González García, Maestro nacional
de Melleza, Concejo de Salas
(Oviedo) ; a don Pedro Guzmán
Holgado, Maestro nacional de
Puentevega, Arango, Pravia (Ovie-
do) ; a don Arturo Martínez Sintes,
iVlaestro nacional de la Escuela
Unitaria de niños de Ayelo de
Malferiz (Valencia), y a don Fran-
cisco Ortí Ciscar, Maestro nacio-
nal, Director del Grupo Escolar
^^Los Mártires,,, de Sagunto (Va-
lencia).

4.° Adjud.icar tres premios na-
cionales para mutualistas de las
Escuelas nacionales que tengan
cumplidos catorce años a los se-
riores que se indican, y declarar
desiertos los dos premios restan-
tes.

Don Mariano Leyes Mazana.
c1e' la Mutualidad Escolar <<San
.Juan,,. de la localidad de Cente-
nera (Huesca).

Don Santiago Cruz Medina, del
Coto de Colonización ^rNuestra Se-
ñora d.e Bernúy„ (Toledo).

Don Faustino Díez García, de
la Mutualidad ^^Santiago el Ma-
yor», de Azadón, 'Ayuntamiento
de Cimanes del Tejar (León).
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Vi^ita España el Ministro de Agri-
cultura de Alemania C^ccidental
EI Ministro de Alimentación,

A^ricultura y Bosques de la Repú-
l^lica Federal Alemana, Werner
Schwarz, según cono^en ya nues-
t^os lectores por la prensa diaria,
ha visi'ado nuestro país por invi-
tación de su colega español don
C^rilo Cánovas. Ef Ministro ale-
mán, q4^e venía acompañado de
su esposa y de su Secretario, señor
Piricmayr, permaneció entre nos-
otros, en visita oficial, del 28 de
abril al 9 de mayo, en que la con-
cluyó en Valencia, continuando en
visita privada su estancia en nues-
tro país hasta el I I úe mayo, en
que lo abandonó definitivamente.

Durante su permanencia en la
capital de España visitó el Ministe-
r:o de Agricultura, en el que sos-
tuvo una conferencia con su cole-
ga español, y en el que fué presen-
t^do a los altos jefes del Departa-
mento. Visitó igualmente el Insti-
tuto Nacional de Colonización,
donde fué recibido por su Direc-
tor, don Alejandro Torrejón, quien
le explicó detalladamente la finali-
dad y act.ividades que desarrolla
el Instituto ; el Instituto Nac'onal
de lnvestigaciones Agronómicas,
que le fué most°,do por su Direc-
tor, don Miguel ::chegaray, y en el
que giró una de ^nida visita, inte-
resándose por los trabajos que ac-
tualmente se llevan a cabo, y al Ins-
tituto de Experi: ncias Foresta'es,
en el que acomt añado por el Di-
rector General de Montes, don Sal-
vador Sánchez Herrera, le fué mos-
trada dicha instituc:ón.

En dichas fechas fué recibido en
audiencia privada por Su Excelen-
cia el Jefe del Estado, con quien
conferenció amistosamente. Igual-
mente visitó en su Departamento
al Ministro de Asuntos Exteriores.

Durante su recorrido por Espa-
ña, que inc,uyó la parte sur y este
de la Península, y en la mayor par-
te de la cual fué acompañado por
el Ministro de Agricultura español,
don Cirilo Cánovas ; Director Ge-
neral de Agricultura, don Antonio
Moscoso ; Director General del
I. N. C., don Alejandro Torrejón,
y otras personalidades, visitó, en-
tre otros, el Plan Badajoz, del que
recibió una impresión aérea de su

conjunto, y posteriormente desde
t'erra, girando una visita a las ve-
gas bajas, visitando el nuevo pue-
b'.o de Villafranco del Guadiana,
fábrica de hilados de I. T. E. S. A.
en Badajoz, nuevos pueblos de Gé-
vora del Caudillo, zona de regadío
del canal de Montijo, nuevo pue-
blo de Valde'.acalzada, que le aco-
gió con vivas muestras de simpa-
tía, y en el que visitó la desmota-
dora de algodón de A. G. R. E.
S. A., la fábrica de con^ervas vege-
tales de 1. N. V. E. C. O. S. A, y
el Centro Técnico de Colonizac:ón
de «La Ckdem^.

Estuvo también en la zona de
repoblación forestal de Villavicio-
sa (Córdoba), de '.a que h:zo gran-
des elogios ; en la finca modelo ccEl
Torviscaln, en la provincia de Se-
villa, que recorrió detenidamente ;
en una acredaada bodega de Jerez
de la Frontera, donde, al igual que
su colega español, estampó su fir-
ma en una de las botas allí alma-
cenadas ; la finca «La Mayorau y
el Centro de Cultivos Subtropica-
les, ambos en la provincia de Má-
laga, y la nueva zona regable del
Guadalhorce ; los trabajos de con-
servación de suelos que se llevan
a efecto en la zona de Cubillas
(Granada) ; la finca «El Chaparrab^,
del 1. N. C., en donde fué infor-
mado detenidamente de las activi-
dades de dicha Instituto en los tra-
bajos de asentamiento de colonos ;
la zona naranjera de Valencia y]a
Estación Naranjera de Burjasot ;
Feria lnternacional de Muestras de
Valencia ; zona arrocera del Saler,
donde le fué mostrado el cultivo y
trasplante del arroz, con visita pos-
terior a un almacén de la Federa-
ción Arrocera de Sueca ; almace-
nes de confección de naranjas y
visita a una fábrica de zumos.

Ce'ebró dos conferencias de
Prensa, en Madrid y Valencia, en
las que contestó a las preguntas
que le fueron formuladas por los
periodistas nacionales y extran-
jeros.

El ministro de Agricultura ale-
mán, con las limitaciones impues-
tas por el tiempo en tan dilatadas
visitas, pudo formarse una idea de
la situación de la agricultura espa-

ñola y de los esfuerzos que se es-
tán llevando a cabo para ponerla
en condiciones de afrontar una in-
tegración en la economía europea,
elogiando los esfuerzos que se efec
túan, especialmente ante las difi-
cultades de suelo y clima con que
se tropieza para obtener los ren-
dimientos económ cos necesarios
para ponernos en línea con ]os de-
más países en la tarea común de
la elevación del nivel de vida de
nuestros pueblos.

A lo largo de su viaje, y tanto
en conversaciones privadas como
oficialmente, el ministro alemán
recalcó la utilidad que le reporta-
ba este su primer contacto materia]
con la agricultura española, para
conocer de cerca sus problemas y
pos^bilid.ades dentro del marco de
la agricultura europea. Elogió es-
pecialmente ;a labor social que
realiza el 1. N. C. en sus trabajos
de colonización interior, el esfuer-
zo y realidad que suponen las re-
poblaciones forestales y, en gene-
ral, la orientación de la política
agrícola española. Expresó su con-
fianza en el resultado final de es
tos esfuerzos, y man:festó que la
agricultura alemana nada tiene
que temer de la española, pues:o
que se complementan, así como 'a
intención de su Departamento dc
apoyar nuestro logro en la medida
de lo posible, de forma que pue-
dan acortarse las etapas a recorrer
por nuestro país para alcanzar la
meta marcada.

Las manifestaciones del Ministro
alemán tuvieron la más cordial aco-
gida de nuestras altas autoridades,
que así se lo expresaron, reafir-
mándose el deseo común de au-
mentar aún más la colaboración
entre ambos países,
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Convocatorias de trabajos sobre temas
agrícolas, forestales y pecuarios para la
concesión de los premios establecidos por

el Ministerio de Agricultura
En el ^cBoletín Oficial del Esta-

do del día 15 de mayo de 1963 se
publica una Orden del Ministerio
de Agricultura, fecha 14 del mis-
mo mes, por la que se dispone lo
siguiente :

Primero. Se convoca a cuanto^
cspañoles lo deseen a presentar
en el IVlinisterio de Agricuitura tra-
bajos que aspiren a los premios
que se instituyen en el número
siguiente.

Segundo. Con los fines expues-
tos, el Ministerio de Agricultura
establece los siguientes premios :

a) I. Dos premios nacionales
de cclnvestigación Agraria», deno-
minados primero y segundo, de-
óicados a premiar los trabajos rea-
l^zados en dicha actividad o el
perfeccionamiento y mejora de la
técnica en los campos agríco^as,
ganaderos, forestales o de indus-
trias derivadas, en cualquiera de
aus aspectos.

2. El primer premio nacional
c1e eclnvestigación Agrarian será de
100.000 pesetas, y el segundo, de
50.000 pesetas ; pero en el caso de
que ninguno de los trabajos pre-
sentados merezca la calificación de
primero o segundo premios, con
ias dotac^ones que se señalan, que-
da facultada la Comisión Califi-
cadora para proponer la acumu-
lación de ambos premios, y que el
importe total pueda dividirse en
tres de cuantía diferente, que se
^enominarán: primero, ^egundo y
tercero, respectivamente, en razón
de su ca!idad.

3. Los trabajos se entregarán
en ejemplar triplicado y habrán
de estar escritos a máquina. en
papel holandesa, por un solo lado,
y serán designados por un lema.
El nombre del autor se presentará
en un sobre blanco, no transpa-
rente ni señalado y sí lacrado, en
cuya parte exterior estará escrito
el lema.

b) 1. Tres premios nacionales
cie Prensa Ao-rícola, de la cuan-
tía siguiente : Un primer premio
de 10.000 pesetas, un segundo de
7.500 pesetas y un tercero de 5.000

pesetas, que se otorgarán a los
autores que presenten mejores ar-
tículos y que hayan sido publica-
cios en la prensa o difundidos por
radio o televisión sobre agricu'tu-
ra, montes, ganadería o industrias
áerivadas, en cualquiera de sus as-
pectos, durante el transcurso del
año.

2. Tres premios de Prensa de-
nominados «Bernardo de la Torre
Rojas», que se otorgarán a los au-
tores, no pertenecientes a Cuerpos
dependientes de la Dirección Ge-
neral de Montes, que presenten
los mejores artículos sobre temas
forestales, cinegéticos o piscíco-
las, tratando de uno o varios as-
pectos de los múltiples en que
los bosques afectan al bien co-
mún, lE primer premio estará do
tado con 8.000 pesetas, el segun-
do con 5.000 pesetas y el tercero
con 2.000 pesetas.

3. Los aspirantes a los pre-
mios de Prensa a que se refieren
los dos párrafos anteriores rem:ti-
i án la solicitud acompañada de
tres ejemplares del periódico en
que aparezca publicado el trabajo
u, en caso de trabajos radiodifun-
didos o televisados, de tres ejem-
plares a máqui^a, acompañando
certificación de la emisora, en que
conste la fecha y hora en que fue-
ron radiados y si se trataba de emi-
sión de carácter agrícola o gene-
ral .

c) l. Un primer premio de
i.500 pesetas, un segundo de 5.000
Fesetas, un tercero de 3.000 pe-
setas y siete cuartos premios de
2.000 pesetas cada uno, para los
diez Maestros nacionales que de-
muestren haberse dedicado con la
mayor eficacia a incu'.car conoci-
mientos agrarios a los alumnos de
sus Escuelas, estimándose como
inérito preferente el que aquéllos
sean Directores de cotos escolares
agrarios o que, con el asesora-
miento del Servicio de Extensión
Agraria, tutelen tareas de carácter
agrario desarrolladas por sus alum-
nos.

2. Los Maestros aspirantes a

estos premios deberán acompañar
cuaderno de clase o de rotación de
sus alumnos o algunos otros tra-
bajos que demuestren haberse
preocupado de las enseñanzas
agrícolas, preferentemente median-

te prácticas en las que interven-
gan los alumnos.

ch) l. Nueve premios nacio-
nales para Maestros en activo, de-
nominados c^Bernardo de la Torre
fiojasn, siendo indistinto que se
trate de Escuelas del Magisterio
Nacional o dependientes de Cor-
poraciones, Entidades o de inicia-
tiva privada. Estos premios esta-
rán dotados como sigue : Un pri-
mer premio de 6.000 pesetas, un
segundo de 4.500 pesetas, un ter-
cero de 3.000 pesetas y siete cuar-
tos premios de 2.00^1 pesetas cada
uno.

2. A tal fin, el semanario
<<Servic=on publicará una serie de
ti•abajos dedicados al aspecto fo-
restal. Con esta información, y,
en su caso, con la que quieran
ampliar los concursantes, se dicta-
rán o explicarán a los escolares
lecciones en torno a la riqueza fo-
restal. a la necesidad de su con-
servación y a las tareas de todo
crden oara su fomento y exten-
sión. Todas estas enseñanzas se-
rán reco^idas por los alumnos en
sus cuadernos de redacción esco-
lar, procurando que los extractos,
iunque breves, recojan exactamen-
te el fin peda^ógico propuesto.

3. Cada 1^laestro concursante
remitirá los cuadernos de d^ez
alumnos de su clase, señalando
en cada uno de ellos la filiación
escolar. Cada cuaderno contendrá
exactamente seis redacciones so-
bre temas forestales. Junto con es-
tos trabajos escolares, el Maestro
enviará también un pequeño resu-
men, de una extensión equivalen-
te a cuatro cuartillas mecanogra-
iiadas a doble espacio, resumien-
do ]o que, a su juicio, ha signifi-
cado la campaña de divulgación
forestal en su Escuela, así como
otras repercusiones que haya po-
dido tener en el medio local en
que se halla.

d) 1. Tres premioos naciona-
les para los Grupos Juveniles di-
rigidos por el Servicio de Exten-
sión Agraria que hayan realizado
tareas y actividades destacadas en
sus comarcas. Estos premios es-
tarán dotados como sigue : Un pri-
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mer premio de 5.000 pesetas, un
segundo de 3.000 pesetas y un ter-
cero de 2.000 pesetas.

2. Los Grupos Juveniles, para
optar a estos premios, deben es
tar compuestos por más de cinco
rniembros, y acompañarán a la

solicitud Memoria de los traba-
jos realizados durante el año e
informe de la Agencia Comarcal
del Servicio de Extensión Agraria
correspondiente.

e) Cinco premios nacionales de
2.000 pesetas cada uno para mu-
tualistas de Escue!as nacionales
que tengan cumplidos catorce año,
y que acrediten con atgún tra-
bajo práctico el haber colaborado
en las tareas del coto escolar, sir-
viendo el importe de dichos prP-
mios para engrosar los seguros do-
tales de los beneficiarios. Para
optar a estos premios acompaña-
rán a la instancia certificación del
Maestro Director del coto sobre la
participación del mutualista en '.os
trabajos.

Tercero. Para aspirar a lo^
mios nacionales en los incisos a)
y b) del número anterior solamen-
te se admitirán trabajos que sig-
n^fiquen una aportación original.
Los aspirantes a los establecidos
en el inciso a) habrán de reunir,
además, la condición de inéditos.

Cuarto. Las solicitudes y los
trabajos para ^ cudir a la presente
convocatoria h •brán de entregarse
en esa Direcci'n General antes de

las doce horas de la mañana del
28 de febrero de 1964.

Quinto. El Ministerio de Agr:-
cultura designará y constituirá an-
tes del 15 de marzo de 1964 la Co-
rnisión o Comisiones que estime
convenientes para examen y enjui-
ciamiento de los trabajos presen-
tados y adjudicación, en su caso.
de los premios que se establecen.

Los fallos de esta Com^sión ^^
Comisiones, incluso declarando
áesiertos o modificados los pre-
mios, son inapelables.

Sexto. Los resultados de este
concurso se harán públicos el día
de San Isidro, y los trabajos que a
él se presenten quedarán propie-
ciad del Ministerio de Agricultu-
ra si son premiados, y los que no
lo sean podrán ser retirados, pre-
via presentación del recibo que le^
fué entregado a sus autores o re-
presentantes.

Séptimo. El Ministerio de Agri-
cultura podrá publicar los traba
jos premiados, si así lo estima con-
veniente. En tal caso, sus autores
vienen obligados a realizar las mo-
dificaciones complementarias que
se estimen prec^sas para la edi-
ción definitiva y en el plazo que
se señale.

Octavo. La entre^a de los pre-
mios tendrá lugar en acto públi-
co celebrado en el Ministerio de
A^ricu'tura y anunciado con la ar.
telación suficiente.

IX Concurso Nacional de Fotogra-
fía Agraria

En el ^^Boletín Oficíal del Esta-
Ĵo» del día 15 de mayo de 1963 se
publica una Orden de Ministeri^
de Agricultura, fecha 10 del mis-
mo mes, por la que se convoca el
IX Concurso Nacional de Foto-
grafía Agraria, con arreglo a las
stguientes bases :

I.' Solamente se admitirán foto
grafías sobre temas agrícolas, fo-
restales, ganaderos y de industrias
derivadas, en sus múltiples aspec
tos, y que, por su calidad artís-
tica v su valor técnico, puedan
ciestinarse a la difusión de esos te-
mas.

2.a Las fotografías deberán en-

tregarse en la Direcc:ón General
de Capacitación Ag1-aria cua'quier
clía laborable, de diez a trece ho-
ras, hasta el día 28 de febrero de
1964, en que, a las doce de su
rnañana, terminará el plazo de ad
,n,isión.

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 Información y Documen-
tación de dicha Dirección General,
como Presidente ; como Vocales,
un representante de cada una de

las Direcciones Generales de Agri
cultura, Montes y Ganadería, ac
tuando como Secretario un func:o-
nario del Servicio de Extensión
Agraria.

4.' Los trabajos aceptados por
ei Jurado de Admisión '.o serán
sólo con carácter provi^ional, has
ta tanto que sus autores entreguen
los negativos correspond'entes ; re
cibidos éstos, se formalizará aqut•
lla, abonándose por cada fotogra
fía en blanco y negro, con su ne
gativo, la cantidad de cincuentri
pesetas (50), y por cada fotografía
en color, ciento treinta pesetas
(130), también con su correspon-
ciente negativo. En los casos de
fotografías en serie, se abonarán
las cantidades anteriormente fija
^as por cada una de las fotogra-
fías, según sean en blanco y negre
o en color.

5.° Una vez cerrado el período
de admisión, :e reunirá el Jura
cio calificador, que estará consti
tuído por vttestra ilustrísima como
Presidente ; como Vocales, el Jefe
de la Sección de Información ^^
Documentación, un representante
de cada una de las Direcciones Ge-
nerales de Agricu'.tura, Montes,
Ganadería, Instituto Nacional de
Colonización, Serv'cio Nacional
<;el Trigo, Patrimonio Forestal del
Estado, un representante del Servi-
cio Nacional de Pesca Fluvial ti^
Caza, el Jefe de la Sección de Me
dios del Servicio de Extensión
Agraria y un representante de la
Real Sociedad Fotog^-áfica de Ma-
drid, actuando como Secretario e'
m^smo del Jurado de Admisión.
Sus acuerdos serán válidos, cual
quiera que sea el número de asis
tentes a la Junta correspondiente.

b.a El Jurado calificador tendr^i
toda clase de facultades para re-
solver los casos no previstos, sien-
do sus fallos inapelables.

7." l^os premios, que potlrán
ser declarados desiertos, y se con-
cederán a las mejores fotografías.
de acuerdo con el libre criterio de'
Jurado calificac^or, serán los Si
guientes :

a) Premios sobre temas agra-
r.'os y de industrias derivadas, con
aplicac.ión a la difusión y divulga
ción de la técnica agraria.

Premios a fotogra/ías en serie
l'n primer premio de 12.000 pe-

setas, tm segundo prem^o de
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G.O(}0, tres premios terceros de
^Ĵ .500 y ocho premios cuartos de
1.500 pesetas.

Premios a fofograf ías suelfas

Un primer premio de 4.000 pe-
setas, un segundo premio de 3.000.
un tercer premio de 1.500, cuatro
Fremios cuartos de 1.Q00, seis pre-
mios yuintos de 750 y diez pre-
mios sextos de 500 pesetas.

b) Premios denominados <<Syl-
^o-Fauna,,, con tema a elegir por
los concursantes sobre aLas be-
llezas naturales de nuestros ríos,
sierras y bosquesu, y ceLa fauna
silvestre nacional, estampas de su
vida y aspectos relacionados con
su captura mediante el ejerc^cio de
la caza o la pesca>>, a los que se
asignan los siguientes importes :

Prernios a f otografías en serie

Un primer premio de 10.000 pe-

setas, un segundo premio de 5.000
y un tercer premio de 4.0(}0 pese-
tas.

Premios a f otografías suedtas

Un primer premio de 3.000 pe-
setas, un segundo premio de 2.000,
un tercer premio de 1.000, un
cuarto premio de 750 y un qu^nto
premio de 500 pesetas.

8.° -I'odas las fotografías admi-
tidas quedarán de propiedad de[
iVIinisterio de Agricultura, el cual
podrá utilizarlas en la forma que
estime conveniente.

9." En el mes de mayo de 196^4
se dará a conocer el fallo del Ju-
rado, que será inapelable, y del
c,•ue se levantará la correspondien-
ie acta.

10. La participación en el con-
curso presupone la aceptac^ón ab-
soluta de todas las bases.

Disfinciones

Orden Civil del

Por Ordenes del Minsterio de

Agricultura de 15 de mayo de

1963, se ha concedido el ingreso en

la Orden Civil del Mérito Agríco-

la, con las categorías que se indi-

can, a los siguientes señores :

Mérito Agrícold

COVIENDADORES DE NÚMERO

Don Jo^é Francisco de Arcene-

gui Carmona, don Rafael Font de

Mora Llorens, don Juan Rodríguez

Sardina, don Tomás Allende Gar-

cía-Baxter, don Eusebio González
Sicilia de Juan y den César Pera-

za Clramas.

COMENDADORES QRDINARIOS

Don José María de Abreu Pidal,

don Jorge Aguiló Bonnin, don An-
tonio Bernad Bernad, don Pab'o

Castillo Cañadas, don Javier po-

riezar Sarasibar, don Gervasio Fer-

nández Torrontegui, don Claudio
Gandarias Beascoechea, don An-

tonio Lombos Vidal, don Joaquín
Rabinal de Val, don Juan Todolí

Duque, d.on Enrique de la Torre
Moreiras y don D':ego Villalón An-

gulo.

CRliZ SENCILLA DE CABALLERO

Don Evelio Benítez Palomino,

clon Antonio Fernández Cuevas,

don Ceferino Ares Seco, don Fer-

nando Arroyo Hernández, don

1\'lodesto Aso Ultra, don Julio Cal-

zada Atienza, don José María

Errea 1^lezquiriz, don Pedro Gál-

vez Trinidad, don Francisco Gar-

cía Rodríguez, don Juan Manuel

González-Hida'go Rey, don Luis

Illa Claparols, don Luis Molinet

Calverol, don Angel Navarro Se-

rret, don Luis Pinedo Alarcón, don

Santiago Ríus Civera y don Eduar-

do Sobrino Illescas.

Maquinaria para extracción continua de aceites de oliva
separando el agua de vegetación

n asseTS Pon su oos^ro.
n PKAGTICA POB 8U (iRAN BMNDIMIlONTO.

n IZ(001[lLRAEI.D POx LA CALIDAD DD L06 AC^IT^A L(D(iItADOs

^m^ nrroa^ i a^t>aaau :

MARRODAN Y REZOLA, S. A. - INGENIEROS
nr^ar^ s o :APARTADO 2 •AflO DF L •^ADO, NPASEO DEL PRADO, 40
l ^^lORO MA Y R I •L••ROR^O MADRIS
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A CAĴSA DE LA

^HUMEDAD!
PERO LA HD^^AD

se descubre se mide se evita
[eniendo un de[ecWr

para granos harinas y derivados

El HIC^ROPANT nzide la humedad
RAPIDA^N^
COYODA^NTE
EgACT
...IY EN C•AL^•IER sITIOi
pues funciona aon transistores, y'
por tanto no precisa
corriente

productos que mide
Trigo, harina de trigó^ ^Vena, centeno, cebada
Sorgo, arroz cáscara, árroz cargo, arroz blanco, café crudo
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MIRANDO AL EXTERIOR
PANORAMA DE LA AGRICULTURA HELVETICA

Con motivo de la integración o
asociac^ón al núcleo de los seis
del M. C. E., en todos los países
posibles miembros y asociados,
hay grandes discusiones, conferen-
cias, propsgandas y demás medios
de difusión de las ideas de cada
cual sobre lo que conviene o no
conviene hacer en vista de las po-
sibilidades o prolrabi idades de
asoc^arse o integrarse en la C. E. E.

Uno de los países donde más
viva es la discusión y la exposición
de opiniones es Suiza, probable
asociado del núcleo europeo. Se
exponen las circunstancias agríco-
las del país, la evo:ución y desarro-
llo de su agricultura y se discute la
política agrícola actual y futura.

I,as posibilidades.

A finales del año 1962, el pro-
fesor Howald, de Brugg, publicó
una expos^ción sobre las circuns-
tancias de la agricultura suiza, que
sirvieron de orientación para los
estudiosos de estas cuestiones y
para información del público en
general sobre las agrícolas posibili-
dades del país.

Según el profesor Howald, de la
total extensión del país he'vético,
de 41.30Q kilómetros cuadrados,
una cuarta parte es cons'derada
como improductiva, pues corres-
ponde a glaciares, ventisqueros,
rocas, cursos de agua y caminos,
edificaciones y campos de depor-
tes, etc. ; otra cuarta parte está
cubierta de bosque ; próximamen-
te, otro cuarto ocupan los pastos
alpinos, que en su mayor parte se
encuentran a altitudes superiores
de los I.500 metros y solamente
pueden considerarse como tierras
de cu'tivo un millón cien mil hec-
táreas. De esta superficie, las dos
terceras partes están situadas en
pendientes que varían de suaves
a fuertes inclinaciones. y cuyos

costos de laboreo son superiores
en un 20 ó 30 por 100 a los co-
rrespondientes a las zonas llanas.

Tanto la calidad del sue'o como
las condiciones del clima en Suiza
permiten un variado e :ntensi-
vo aprovechamiento agrícola. De
acuerdo con estas condiciones, es-
pecialmente las pluviosas, que va-
rían entre 800 y 1.400 milímetros al
año, dominan en ciertas comarcas
las tierras de pan llevar o las de-
dicadas a producción de forrajes,
en las que se cuenta con una po-
blación ganadera de dos cabezas
de ganado mayor por cada hectá-
rea de pradera.

La producción media por hectá-
rea en las tierras de labor cturan^e
el año 1960 alcanzó a 35 Qm. de
trigo, 33 Qm. de centeno, 31 Qm.
de avena, 29 Qm. de cebada de
primavera, 245 Qm. de patatas,
4^33 Qm, de remolacha azucarera,
20 Qm. de colza, I 18 Qm, de uvas,
así como 17.8 Qm. de hoja seca
de tabaco. La cosecha de forrajes
se elevó en la Suiza media de 120
a 130 Qm. de heno por hectárea,
cantidad que en la alta desciende
hasta 50 Qm. La cosecha frutal
obtenida en los 17,5 millones de
árboles frutales es relativamente
elevada.

E1 censo ganadero a^canzó en
1961 un número de 1.750.000 ca-
bezas de ganado vacuno (941.000
vacas), 1.330.0(TO cabezas de gana-
do porcino, 95.000 caballos, 88.000
cabras, 227.000 ovejas y 6.000.000
de aves. La producción lechera se
elevó en 1960 a una media de
3.280 kilogramos anuales por vaca
en la Suiza media y en la montaña,
por el mayor movimiento de los
animales y los períodos de sequía
durante el verano, la producción
fué solamente de 2.800 kilogramos
por cabeza.

En lo referente a la estructura
agraria se cuentan en números re-
dondos 140.000 explotacior^es me-

dias, es decir, explotaciones con
ganado vacuno. Además existen
50.000 explotaciones accesorias y
más de 1.000 grandes exp'otacio-
nes (relativamente grandes, pero
explotadas en régimen de gran
empresa).

El censo laboral de 1955 consig-
na 4^21.000 personas más dedica-
das íntegramente al trabajo agrí-
cola, de las cuales 73.000 son
asalariados, extraños a la familia
campesina. Además hay que con-
tar con unos 250.000 obreros esta-
cionales. Desde 1955 el número
total de las explotac^ones agrícolas
se ha reducido en 8.000, y por
tanto el número de empleados en
ellas ha descendido también en
una mayor proporción, pero la
producción no ha disminuído, sino
que, por el ocntrario„ cuantitati-
va y cualitativamente ha seguido
incrementándose. EI índice de la
producc^ón agrícola total para 1960,
referido al año base 1939, ha sido
de 130,7. Este índice para la pro-
ducción vegetal ha sido de 134,5
y para la animal 1 17,8. La produc-
ción en cantidad por cada persona
activa desde I 949 ( I 95 I= I 00) ha
aumentado en un 49 por 100.

En cuanto a la dirección de la
producción agrícola y su vo'umen,
ya se determinan en la ley sobre
la agricultura, en que se dice que
la producción y la satisfacción de
las necesidades de la población
deben quedar garantizadas en re-
]ación con la capacidad de absor-
ción del mercado interior, y con
las posibilidades de exportación.
El Gobierno está autorizado, te-
niendo en cuenta los intereses de
las otras ramas de la economía y
la situación del resto de la pobla-
ción, para tomar, dentro del mar-
co de la ley, las medidas pert:nen-
tes para sostener una superficie
cultivada que facilite la adaptación
de la producción a las posibilida-
des del mercado y para que per-
mita una producción agrícola va-
riada en momentos de amenaza o
que, cuando se hayan origina-
do trastornos de aprovisionamien-
to, sea posible aumentar, dentro
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de un plan útil, la superficie pues-
ta en cultivo. También la ley
permite, en la producción pecua-
ria, tomar medidas para la adap-
tación del censo ganadero a la
situación del país respecto a la
producción de alimentos para el
ganado, según las circunstanc:as
que rijan para la venta de los pro-
ductos pecuarios, incluíd.os los lác-
teos o cuando otros mot^vos econó-
tnicos lo exijan.

Por ser la producción más na-
tural en las tres cuartas partes del
país la de la hierba aprovechada
para la cría de vacas lecheras, y

como consecuencia del aumento
de la productividad en estos últi-
mos años, la producción de leche
y sus derivados ha llegado en cier-
tos momentos a ser excedente, y
sólo una ayuda dei Estado ha po-
dido valorizarse lo suficiente para
no sufr:r pérdidas los productores.
La producción de carne llega pró-
ximamente a la satisfacción de las
necesirlades del país ; pero las de
cerea'.es panificables sólo pueden
cubrir en un 59 por 100 ; las
de legumbres y verduras, en un
68 por 100 ; las de vino, en un
47 por 100 ; las de azúcar, en un

14 por 100, y las de tabaco, en un

12 por 100. Existe la posibilidad
de extender el cultivo de la re-
molacha, la patata y algún otro
más.

En cuanto a la situación laboral,
las exp'otaciones agrícolas encuen-
tran dificultades para proporcio^
narse mano de obra, pero están
bien dotadas de maquinaria y dis-
ponen próximamente de un trac-
tor por cada 12 hectáreas cultiva-
das. Las dependencias agrícolas
en general se han quedado algo
insuircientes en tamaño, y se van
ampliando y renovando constan-
temente, lo que ha determinado
que la carga de capitales y las
deudas han aumentado notable-
mente en estos últimos años. El
adeudamiento en las fincas de la
Suiza media, incluídas las planta-
ciones y el mobiliario vivo y mecá-
nico, se eleva de 6.000 a 6.500
francos suizos cada hectárea, lo
que supone que deben pagarse
anualmente por hectárea unos 260^
francos suizes de interés o su con-
travalor en leche, que corresponde
a 570 kilogramos. Como los pre-
cios de los medios de producción,

especialmente los piensos impor-
tados de ultramar, el coste de las
máquinas y los jornales son un
ĴO por IGd más elevados que en
los países vecinos, los costos de
prcducción por unidad de produc-
io sen más a^tos que en 'os países
c^ncurrentes. Esto no es solamente
válidc para los productos agríco-
las, sino también para los produc-
tos :ndustriales de la Confedera-
ción.

La agricultura no puede soste-
ner este nivel de gastos sin una
buena formación profesional de
.us miembros activos, median[e
una eficaz enseñanza agrícola. Esta
existe en el país, con una pre:pa-
ración profesional para los jóve-
nes aprend^ces agrícolas que dura
•os años por lo menos, combi-
nada con la asistencia, ob'.igatoria
generalmente, a las escuelas de
formación postes^olar. A las es-
cuelas profesionales concurren jó-
venes de dieciecho a veintidós
años de edad, donde se da ense-
ñanza en forma de dos cursos de
invierno. Para los profesionales
en actividad existen en cantidad
y variedad med^os de difusión.
como revistas, cursos, conferen-
cias y consultorios que sirven para
una ampliación de conocimientos
y mPjora de los mismos.

I,a utifización.

1-I.emos ech.ado una ojeada a las
posibilid.ades actuales de la agri-
cultura suiza, será, pues, interesan-
te ver cuál es la ruta que esta
rama de la economía lleva en el
actual proceso de desarrollo de
la economía helvética.

Esta economía, desde el final
de la segunda guerra mundial, se
encuentra en un mcvimiento de
expansión, como demuestra que
en los últimos diez años la renta
nacional total ha aumentado en un
63 por 100, y la renta per capita
en un 43 por 100. Los principales
coadyuvantes han sido la indus-
tria y la construcción. Las ganan-
cias en la productividad han posi-
bilitado una real elevación de los
^alarios. Esto ha repercutido en
la agricultura, pues las posibilida-
des de mayor beneficio atrae hacia
la industria a la mano de obra, y
los que quedan en el campo, tanto

los propios empresarios como los
obreros, tienen mayores exigen-
cias. No obstante esto, también
en la agricultura se ha experimen-
tado una mejoría en los ingresos.
Según man:festaciones del direc-
tor W. Clavadetscher, del Depar-
tamento de Agricu!tura helvético,
y de acuerdo con los datos del Se-
cretariado campesino, el ingreso
real por cada día de trabajo en las
explotaciones campesinas en el
pasado decenio, es decir, en re-
lac:ión cOll el desarrollo de loa
precios de consumo, ha subido en
un 4O por 100. Estas explotaciones
pueden Ilegar casi a alcanzar en
su renta a las empresas no agríco-
las, pero sin llegar aún a la pari-
dad de jornales con la indtlstria.

Lcs precios de los productos
agríco'.as, bajo la presión del en-
carecimiento general, se han aju^-
tado d.e distinta manera ; realmen-
te, en relación con los precios de
consumo general, han descendido
en el pasado decenio en un 5 por
100, mientras que por otra parte
los medios de produ^ción agríco-
la realmente se han encarecido en
un 6 ó 7 por IGQ, es decir, que la
relación de cambio entre los pro-
ductos agrícolas y sus medios de
producción se ha modificado en
perjuicio de la agricultura, y por
esto sus ingresos se han visto dis-
minuídos. En parte este desequili-
brio se ha nivelado con la eleva-
ción de las subvenciones y eyuili-
brando los precios y las segurida-
des de venta.

`egírn el señor Clavadetschen.
la producción bruta total de la
agricultura helvética en el decenio
último ha aumentado en un 21 por
100, y como en el m^smo tiempo
el número de personas ocupadas
en la producción agrícola ha des-
cendido en un 18 por 100, se de-
duce para cada unidad laborante
un aumento del 48 por 100 o un
aumento medio anual de la pro-
ductividad del trabajo en un 5 por
100, aproximadament^e.

Estcs resultados demuestran el
incremento de rendimiento de la
clase rural, que no solamente ha
permitido mejorar su situación eco-
nómica, sino al mismo tiempo
ccntribu'r notablemente al des-
arrollo económico generzrl, por
cuanto la ganancia de productivi-
dad en parte puede transferirse
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al consumidor, y mucha mano de
obra hoy dedicada a la agricultura
pasará a las nuevas ramas de la
economía en trance de expansión.

^ Podrá la agricultura helvética
seguir el ritmo del general desarro-
Ilo económico y por qué vías ? El
camino más fácil para mejorar la
renta agrícola, que es mediante
una real ascensión de los precios
de los productos, no es tan fácil
para la agricultura suiza, pues la
fuerte competencia que le hacen
los productos extranjeros y el tu-
pido entrelace de la total economía
del país con el exterior no permi-
ten a la ligera emprender este
camino. Quizá la ruta más segura
sea la de aumentar el rendim:ento
y mejorar la productividad.

Una posibilidad de este aumento
de rendimiento la constituye la
mejora de las plantas y animales
desde el punto de vista económico.
Aquí se presentan importantes pro-
blemas no sólo para la agricultura,
^ino también para el Estado. Hoy
se obtienen rendimientos máximos
y calidades inmejorables, pero al
mismo tiempo existen rendimien-
tos y calidades que están por bajo
de los tipos medios. El mejorar y
elevar todos estos elementos es
una función ante la cual se encuen-
tra la agricultura. Los grandes ren-
dimientos obtenidos se deben prin-
cipalmente a la actividad de la
investigación y de la experimenta-
ción. Tras la mejora de la semilla
de las plantas por cruzamientos,
selección y control, tras la 'ntro-
ducción de nuevos métodos de cul-
tivo y reco'ección, hay una in-
mensa cantidad de labor a rea'.izar
y de paciencia a consumir que los
no iniciados son incapaces de
imaginar.

Las estaciones experimentales y
los centros de investigación traba-
jan incansablemente para encon-
trar nuevas variedades y para es-
tablecer nuevos métodos de cultivo
y fertilización y para mejorar los
de recolección.

En lo referente a la ganadería,
los progresos no han sido tan im-
portantes como en la producción
vegetal, aun cuando en esta rama
todavía existen mayores reservas
de trabajo que en la fitotecnia. Es
necesario establecer una clara fór-
mula del objetivo de :a cría gana-
dera y tomar una nueva orienta-

ción de la obtención de repro-
ductores machos. Cuantos más
más animales de escasa calidad se
eliminen de la cría, mejor son las
Ferspectivas, para lo cual también
habrá que aperar con una nueva
ordenación de la forma de juzgar
y calificar a los sementales.

Por el camino de un descenso
indirecto de los gastos para la
producción de cada unidad, puede
obtenerse también una mejora de
:a F•roductividad, mediante el em-
pleo de los medios técnicos ade-
cuados. Así, por ejemplo, el nú-
mero de tractores entre 1950 y 1960
ha aumentado en un 173 por 100
y el número de explotaciones con
ordeño mecánico en cinco a.ños
se han multiplicado por acho. No
obstante, en la cuestión de meca-
nización, en lo que respecta a los
centros de ensayo de máquinas y
asesoramiento, según el citado di-
rector, el país todavía no está a la
altura deseada.

Respecto a las posibilidades de
producción de la agricultura éstas
son diferentes para las distintas
ramas. En el sector de cultivos,
con la censtrucción de la segunda
fábrica de azúcar, puede extender-
se el cultivo de la remolacha ;
también hay margen para una ex-
pansión del cultivo de los cereales
psra pienso. En la producción lác-
tea, principal industria del país
rnientras las posibilidades de ex-
portación no sean favorables, sólo
puede recomendarse un aumento
de producción que corresponda al
incremento de demanda, porque
esta rama necesita grandes impor-
tacienes de piensos con ayuda es-
tatal, '.o que nc permite alegrías
de superproducción.

En las restantes producciones
existe aun un gran espacio para
posibilidades, ante todo para la
producción de carne, aves y hue-
ves, debido al aumento de pobla-
ción. En total, se observa el hecho
que en diferentes sectores la pro-
ducción aún puede aumentarse.
pero na en forma caprichosa, síno
adaptándose a las posibilidades de
venta.

En comparación con la industria
y otras ramas de la economía
existe en la agricultura una fuerte
obligación de aumentar su produc-
tividad y sus ingresos no por me-
dio de un aumento de la producti-

vidad ni de los precios, sino por
una comprensión de los gastos,
ante tedo los correspondientes a
'.a mano de obra.

La adaptación estructural y la
cue^tión aneja a ella de la racio-

nalización está desde hace tiempo
en marcha. En esta adaptación
desempeñan un gran papel las
mejoras agrícolas y especialmente
la concentración parcelaria y la
colonización. Quizá la más urgen-

to ^ea la concentración, pues exis-
ten en ^uiza 500.0{i0 hectáreas

-entre ellas 240.000 en la monta-
ña-que necesitan una concentra-
ción parcelaria.

En cuanto al problema de las
pequeñas explotaciones ya es sa-

bido que muchas de estas empre-
sas no dispenen de tierra suficiente
para una explotación nacional y
remuneradora de sus suelos y de
su ganado lechero. La renta de es-
tas explotaciones será, aun en el
futuro, muy modesta, y en ciertas
circunstancias habrá necesidad de
mcstrar a estos agricultores que
pesibilidades tienen fuera de la
agrícultura para mejorar sus ingre-
sos. Una emigración hacia la in-
dustria y una disminución del nú-
mero de pequeñas explotaciones
e^ cosa que no podrá evitarse ni
po^ibilitar algunas transformacio-
nes por medio de aportaciones del
Estado que no se justificarían ni
desde el punto de vista de po:íti-

ca agraria ni de política económi-
ca, pues sus resu'tades podrían ser
muy aleatorios.

A1 lado de estos problemas se
presentan los de la integración

en e] M. C. E. La gran dificultad
de la integración reside en el hecho

de que las explotaciones peque-
ñas hay diferentes inversiones de
capital, tanto nacianal como ex-
iranjero, pues la deuda por hectá-
rea en ^uiza se eleva de 6.000 a
6.500 francos suizos, mientras que
en Alemania, por ejemp'.o, sola-
mente es de 800 francos suizos o
en Austria de I50 francos suizos.

Como existen esta y otras difi-
cultades, el Gobierno suizo, al so-
licitar las negociaciones de asocia-
ción al Mercado Común Europeo,
declaró que estaba conforme con
los fines de polít:ca agraria del
tratado de Roma, pero que las cir-
cunstancias de los costos de pro-
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ducción agraria en Suiza presen-
tan graves complejos de difícil so-
lución en las actuales circunstan-
cias,

Quizás no sea ^cdifícih^ ahora
solventar todas estas dificu:tades
de las integraciones, pues después
del último discurso de general De

Gaulle (abril) parece que todas las
dificultades se van a arreglar de
una vez por liquidación por derri-
bo de todo el tinglado de la Co-
munidad Económica E u r o p e a.
Puede ser que sea otro retablo de
maese Pedro e nla venta europea.
Frooidus.

Un corr^ctor de las clorosis por ca-
rencia de hierro

Como se sabe, en la nutrición
cegetal son necesarios unos ele-
mentos que, por precisarlos en las
plantas en mayor cantidad, se les
da el nombre de macroelementos
(oxígeno, hidrógeno, carbono, ni-
lrógeno, azufre, fósforo, potasio,
magnesio...), y otros elementos que
aon necesarios para la vida del ve-
getal en proporciones minúscu'as,
por lo que se les conoce con el
nombre de microelementos (c:nc,
boro, cobre, níquel, molibdeno...).

Si alguno de estos elementos fa]-
tan por no encontrarse al alcance
de la planta o por no poderlo asi-
m:lar ésta por alguna razón, se pro-
ducen desequilibrios en el metabo-
lismo del vegetal que pueden ter-
minar en la muerte de éste si no
se remedia tal situación.

Uno de los casos más conocidos
y frecuentes es la carencia de hie-
rro, que provoca una clase espe-
cial de clorosis. Como se sabe, el
hierro entra a formar parte de la
clorofila, por lo cual su falta pro-
voca alteraciones considerab:es en
ei proceso de esta función as'mi-
ladora de los principios inmediatos
del vegetal.

La clorosis por carencia de hie-
rro se manifiesta por un amarillea-
miento de las hojas de la planta,
cuyos nervios quedan, primero,
verdes y, después, si la carencia
continúa, toda la superficie foliar
queda amar:lla y las hojas termi-
nan cayendo. Además, todo el ve-
getal se resiente de esta carencia
en hierro, no dand.o flores y fru-
tos como las producen en condicio-
nes normales y presentando poco
vigor.

Las carencias de hierro pueden
ser causadas porque la p'anta no
Io encuentre al alcance de sus raí-
ces o esté en forma no asimilable.

Esto último suele ocurrir cuando
iiay un exceso de cal activa en el
suelo, cuando el pH del mismo es
muy elevado, si hay un exceso de
fosfato o de metales pesados. Tam-
bién es frecuente que el hierro pre-
sente en el suelo quede bloqueado
y en estado no asimilab':e para la
planta cuando los suelos son muy
Uesados y compactos, ten:endo en
consecuencia una mala aireación.
Para salvar esta falta de hierro, ya
^ea por ausencia del elemento en
el suelo o porque no esté en esta-
do asimilable, se han empleado
diversas fuentes férrícas, tales co-
mo el sulfato de hierro, tartrato de
hierro, citrato de hierro amoníacal,
combinaciones ferrisilícicas, etc.
También se han experimentado di-
versas técnicas de aplicación, ta:es
como pulverización de las hojas,
ziegos con soluciones ocuosas, es-
pahcido por el sue:o, etc.

Desde 1952 se vienen emplean-
do los quelatos de hierro con ma-
yor éxito generalmente que Ios
productos antes mencionados para
combatir las clorosis férricas. Es-
tos quelatos de hierro son combina-
ciones orgán:cominerales que con-
tienen hierro en un estado particu-
lar. Estos quelatos suelen solucio-
nar el prob'ema de las clorosis
por falta de hierro, siempre que no
se trate de terrenos calizos, pues
entonces únicamente usándo'os en
grandes cantidades, que no harían
rentable el remedio, podían tener
un efecto beneficioso.

Ultimamente, según anuncia la
revista suiza Revue Horticole Suis-
se, de donde tomamos la presente
información para nuestros lectores,
los laborator^os Geigy han descu-
bierto un nuevo quelato de hierro
c^ue permite resolver el problema,
ya que es igualmente efectivo en

terrenos calizos. El Séquestréne
138 Fe, que es como se le ha de-
signado comercialmente, es un
polvo rojo violeta, fáci!mente so-
luble con agua. Las ventajas que
presenta, según la información de
la revista mencionada, son las si-
guientes :

1.8 Gran eficacia tanto en sue-
los ácidos como alcalinos o calizos.

2.' Rapidez de acción, ya que
en los diez o quince días siguien-
tes a la aplicación se observa, es-
pecialmente en las hojas jóvenes.
la aparición del color verde.

3.ft Acción continuada, que de-
pende de la natura?eza fisicoquí-
mica del suelo y de la cantidad de
producto empleado.

4.' I^iingún peligro para las
plantas, bajo las condiciones de
apl:cación aconsejadas más ade-
lante.

5." Fácil empleo, pues, como
l^emos indicado, se disuelve fácil-
mente en el agua o bien puede
ser esparcido en el suelo, a condi-
ción de que se le sustraiga rápida-
mente a la acción de la luz, ya sea
enterránd.olo o regando.

En cuanto al método de aplica-
ción, ya hemos ind:cado algo. Pue-
de ser esparcido por el suelo con
el agua de riego o bajo forma de
polvo, y los árboles frutales u or-
namentales también pueden recibir
el producto en disolución acuosa
por medio de pulverizaciones co-
rrientes. Se recomienda para que
produzca los efectos perseguidos
que se reparta el producto unifor-
memente en la zona radicular de
los vegetales y, sobre todo, que no
quede en la superfic:e del suelo
expuesto a la luz, pues en este caso
se descompondría. Para el trata-
miento de plantas en macetas se
recomienda hacerlo al principio de
ia aparición de síntomas cloróticos
y en pleno campo al comienzo de
la primavera.

En fin, para el conocimiento de
las dosis y forma de empleo en los
diferentes casos que pueden pre-
sentarse, remitimos al lector a la
lectura del trabajo escrito en fran-
cés y del que son autores M. Pa-
yot y C. Suter Un nuevo quelato
de Izierro, producto milagroso para
corregir las clorosis por carencia de
hierro y que ha sido publicado en
el número 5 correspondiente al
año 1962 de la revista indicada más
aniba.-M. Llanos Company.
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INFORMACION GANI^DERA
1. LA ESPIRAMICINA EN LA ALIMEN-

TACUÓN DE LOS LECHONES

Los doctores Hays y Speer de
la Estación Experimental del Es-
tado de lowa han planteado y rea-
lizado una serie de experiencias
con el fin de determinar los efec-
tos que sobre el crecimiento de
!os lechones tiene la ad:ción a sus
raciones alimenticias de diferen-
tes dosis de espiramicina en com-
paración con otros antibióticos y
con grupos testigos.

Los animales sometidos a ex-
perimentación pertenecían a las
razas Hampsh're y Landrace, así
como al cruce de las mismas.
Seiscientos quince lechones fue-
ron agrupados en dos lotes. Los
del primero tenían de tres a cua-
tro semanas de vida y su peso me-
dio era de 6,- kilos. De ellos se
separó un grupo testigo a] que se
alimentaría con una ración análo-
ga en todo a la de los otros gru-
pos, con la única diferencia de
que en ella no se añadirían anti-
bióticos. La ganancia de peso d a-
ria de los diferentes grupos de
este primer lote, así como sus ta-
sas de conversión fueron las si-
guientes :

Cana, oia da
pe»w d,eria ee

Rr. n, o.

Grupo testigo (sin antibióticos) ... ... ... ... ... ... ... 2G3
Con 12,5 grs. de espiramicina por Tm. de alimento. 308
Con 25 n » » » » » n 330
Con 50 » » » » » » » 349
Con 50 » n aureomicina » » » » 339

Estos valores se obtuvieron co-
mo media de los datos tomados
en un período de treinta y un días.

En cuanto a los resultados obte-
nidos en un segundo lote, en el
que se reunieron lechones cuya
edad oscilaba entre las cuatro y
las cinco semanas, y cuyo peso iba
de los 5,5 kilos a los 5,75, fueron
los que consignamos a continua-
ción :

Los valores se obtuvieron como
media de un período que osciló
para los diferentes lotes entre los
veintiocho y los treinta y cinco
días.

La información nos ha llegado
a través de la revista francesa «La
Revue de 1'Elevage».

II. PRUEBA DE FERTILIDAD DE

SEMENTALES

Según los doctores en Genética
E. K. Inskeep, W. J. Ty!or y L. E.
Casida, de la Universidad de Wis-
consin ( Estados Unidos), la capa-
cidad de concepción de las vacas
depende de factores que, en par-
te, se heredan a través de su pa-
dre. Esto podría servir de base
para la selección de sementales
cuyas hijas tengan una elevada
capacidad de concepción. De esta
forma se podría llegar a la obten-
ción de vacas de mejor promedio
de concepción en el futuro. Los
doctores arriba mencionados esti-
man que la pos'bilidad de que de
toros muy fértiles se obtengan va-
cas de e:evada capacidad de con-
cepción por herencia de su padre
es de un 8,5 por 100. Esta proba-

Tama
de conrenión

1,90
1,84
1,64
1,70
1,78

bilidad es inferior a la que se cal-
cula para la herencia de las bue-
nas cualidades de producción le-
chera que es del orden del 25 por
1 GO y también de la de la herencia
del tipo y estamp aque viene a
ser del 15 al 30 por 100.

Esta prueba de fertilidad sería
similar a la que se s'guió para ob-
tener vacas con buena producción
lechera, seleccionando sementa'.es

Genancia de
peeo m..na en

(.eNlxf

Trpe
dn eon•ar.ión

Grupo testigo ( sin antibióticos) ... ... . 145 2,gg
Con 12,5 t;rs. de espiramicina por Tm. de al^mento. 182 2,40
('on 25 n » n n » u n 237 1,95
^^<,n :5^^ ,> » » » » » » 249 1,83
t^^,n 5u „ , i^^rr.unicina » » » n 219 2,03

cuyas hijas poseían esta cualidad.
(Resumido de cclndustrias Lác-
teas», Texas.}

III. Los NACIMIENTOS MÚLTIPLES

EN EL GANADO VACUNO

Hace años se viene experimen-
tando en Gran Bretaña sobre la
posibilidad de favorecer los par-
tos múlt:ples en las vacas. Se llegó
a la conclusión de que las inyec-
ciones de suero de yegua preñada
administradas a las vacas repro-
ductoras favorecían c:aramente los
nacimientos de terneros gemelos.

Ahora son los italianos los que
investigan en este campo, en el
que se pueden obtener resultados
económicos tan halagiieños. Los
investigadores italianos se han
orientado claramente hacia el em-
pleo directo de hormonas en for-
ma de inyecciones. Veamos algu-
nos de los resultados que van ob-
teniendo en este dominio los ita-
lianos :

A un lote de 12 vacas de dife-
rentes razas y edades se adminis-
tró una inyección individual de
S00 LJ. I. de hormona excitante
del folículo entre el sexto y el oc-
tavo días que precedían a la ovu-
lación, repitiéndose el tratamien-
to tres o cuatro días más tarde
bajo la dosis de 1.0(}0 U. 1. Die-
ron tres partes dobles, cinco nor-
ma'.es de un solo ternero y cuatro
abortos de triples o cuádrup'_es.

En otra experiencia fueron tra-
tadas 13 vacas que recibieron sola-
mente una inyección de I.000 U. l.
de F. S. H. dos o tres días antes
de su ovulación. De ellas ocho die-
ron gemelos, tres tuvieron partos
triples normales y dos abortaron
(una gemelos y otra cuádruples).

Estos resultados parecen indi-
car un seguro camino para con-
seguir partos múltiples en ei gana-
do vacuno, pero hay que añadir
que solamente será posible el em-
pleo de estos métodos con los re-
sultados indicados a cond^ción de
una buena alimentación de las va-
cas madres, ya que cualquier ca-
rencia en su organismo podría in-
hibir lo f t ls e c e r ae d t at m ien-os os

tos indicados.

La información ha sido extrac-

tada de la revista francesa «La Re-

vues des 1'Elevagen.
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IV. CONSERVACIfÓN DE SEMEN CON-

CEN-I'RADO DE TORO

Varios científicos de la Univer-
sidad del Estado de Michigan en
los Estados Unidos han presenta-
do una interesante comunicación
a la reunión anual de la ^^Ameri-
can Dairy Science Association^,
sobre la posibilidad de conservar
por frío el semen de toro bajo for-
ma concentrada.

En el momento de someterlo a
congelación se le añade una pe-
queña proporción de líquido di u-
yent.e, y, cuando Ilega el momen-
to, el semen congelado se deshie-
la y rediluye hasta que alcanza el
nivel normal para la práctica de
la insem'nación artificial.

La ventaja de este nuevo pro•
cedimiento es que con él podrán
e]iminarse las bajas temperaturas
que se requieren hoy para conser-
var y transportar el semen de to-
ro. Los investigadores han mani-
festado que el almacenaje de se-
men congelado de toro en esta
forma semidi'uída a 4 grados C de
temperatura resultará mucho más
económico que conservarle a 79
grados C en alcohol líquido o ni-
trógeno.

Una vez que el semen se diluye
a su concentración normal, des-
pués de descongelado para su
aplicac:ón, se ha podido observar
que la fertilidad del semen así
ce,nservado era la normal.

V. V,ENTAJAS DEL ENSILADO SECO

Un profesor adjunto de gana
deria de la Universidad de Ne-
braska (E. U.), Walter Woods, y
un agente de extensión agríco'-a
del Estado de Iowa (E. U.), Do
nald Voelker, han expuesto re-
cientemente su teoría, ante la
Conferencia de Alimentación del
Estado de lowa, que se celebra
anualmente, sobre la conveniencia
de emplear ensilados con baja
proporción de humedad para ali-
mentación de ganado vacuno de
carne y leche.

En primer lugar, de esta forma
el ganado consume más materia
seca por día, y en segundo lugar
parece ser que el ensilado así rea-
lizado llega en mejores condicio-
nes al ganado que el ensilado ver-
de, con lo que éste lo consume

con más gusto y en más cantidad.
En consecuencia se observa en el
ganado alimentado con ensilado
de heno una mejora en la produc-
ción lechera o una ganancia de
peso más elevada, según los ca-
sos. Además de esta forma se eli-

minan una gran parte de los peli-
gros de pérdidas del ensilado por
escape o heladas y el ensilado es
más fácil de manejar por su me-
nor peso y volumen en relación
con las un^dades alimenticias que
representa.

la distribucián de alimentos por parte del
Departt>Imento de Agricultura

norteamericano
De la continuada acción realiza

da por el Departamento de Aori-
cultura y Alimentación de los Es-
tados Unidos (USDA) distribuyen-
do alimentos, tanto dentso del
país como en el extranjero, ha re-
sultado un verdadero récord en el
vo!umen total de productos de
consumo humano repartidos por
todo el mundo, ya que ha Ilega-
d.o, en 1462, a los 4, 7 billones de
libras en peso, lo que traducido
a kilos s gnifica unos 2, I 3 billo-
nes. Comparada esta cifra con los
3,7 billones de libras de produc-
tos repartidos el año anterior se
ebserva un incremento con res-
pecto a dicho año del 30 por 100.

Los donativos en alimentos re-
partidos denh o de los Estados Uni-
dos alcanzaron la cifra de I,4 mi-
llones de libras, con un incremen-
lo de un 60 por 100 con relación
a la cantidad repartida el año an-
terior, que llegó a la cifra de los
E56 millones de libras. El máximo
de personas beneficiadas por esta
r3mpaña durante el pasado año
se alcanzó durante el mes de mar-
ze, en el que se hizo llegar esta
ayuda a un total de 7,4 millones
de personas. Esta cifra, compara-
da con la del año anterior en el
m^smo mes, que supuso entonces
rnos 5,6 millones de beneficiarios,
representa igualmente un notable
incremento.

Las escuelas sirvieron durante el
año 1962 comidas a más de 16
millones de niños, a los que se
hizo llegar de esta forma unas
^^2.800.000 libras de alimentos ;
i^ ualmente en esta ocasión la cifra
i:..^resenta un incremento con re-
lación al mimo período del año an-
terior de un 63 por 100. Además,
las escuelas norteamericanas que
participaron en el National School
Lunch Program iecibieron otras

provisivnes suministradas por
USDA con los fondos que se des-
tinan específicamente a satisfacer
las necesidades de la juventud en
edad escolar.

Las instituciones de caridad re-
cibiercn unas 179.900.000 libras de
alimentos, con las que remediaron
las necesidades de !,5 millones de
personas, incrementando esta ci-
fra en un 16 por f 00 la del año
anterior.

También se hicieron Ilegar unos
4 millones de libras de alimentos
a las víctimas de huracanes, riadas
y otras catástrofes c c^lrridas en I 6
Estados y Puerto Rico. Cuarenta
mil emigrantes trabajadores del
campo de los Estados de Tejas ^^
Carolina del Sur recibieron igual-
mente alimentos cuando las he'a-
das, las lluvias v otros acc^dentes
destruyeron o mermaron sus cose-
chas. En otros muchos Estados de
]a Unión una gran cantidad de tra-
bajadores emigrantes ^ncontraron
eficaz ayuda al recibir los benefi-
cios de este grandioso programa
de ayuda ordenado por el Presi-
dente Kennedy.

Los donativos que se enviaron
al extranjero observaron un incre-
mento en el presente año fiscal
con relación al año anterior de un
15 por 100. El total para este año
en alimentos enviados fuera de los
F.stados Unidos como consecuen-
cia del program de ayuda era de
2.704.100.000 libras, contra libras
2.358.600.00 en 1961. Este enorme
volumen de alimentos fué reparti-
do entre unos 100 países amigos de
los Estados Unidos.

El coste total de este programa
de ayuda se eleva en el año fis-
cal de 1962 a 590.200.000 dólares.
que ccmparados con 453.840.000
en el de 1961 arroja un incremento
de un 30 por 100.-Magón.
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La inserninación artificial en
avicultura

PAVOS.

También es posible en las aves

la inseminación artificial. En los

Estados Unidos, donde están en

condiciones de llevar al mercado

anualmente más de 82 millones de

pavos. la inseminación artificial

juega un papel importante desde

hace ya años. La cría súfre, a ve-

ces no poco, por trastornos en la

reproducción.

Debido a la extraña distribu-

ción del peso del cuerpo hay tras-

tornos de equilibrio, de forma que

el proceso de apaream:ento es in-

completo y perjudica el resultado

de la fecundación. Una insemina-

ción artificial cada tres semanas,

como complemento al apareamien-

to natural, puede traer consigo

una mejora considerable de los re-

sultados de la fecundación.

En los Estados Unidos hay al-

rededor de siete millones de pa-

vos. De éstos, de uno a dos mi-

llones se encuentran en explota-

ciones de cría con condiciones téc-

nicas adecuadas. Alrededor del

15-20 por 100 de ellos a su vez se

inseminan artificialmente. Basán-

dose en la experiencia, se puede

contar con un aumento de los por-

centajes de fecundación en un 15

por 100. La técnica de la trans-

misión de esperma, teniendo al-

guna práctica, no acarrea gran-

des problemas, desde que Burrows

y Quinn, en los años 1935-1937,

elaboraron sus métodos para la

obtención e introducción de es-

perma.

11. GALLINAS.

Aquí hay que recordar especial-

mente la costumbre difund:da en

el extranjero de tener gran canti-

dad de gallinas en jau!as indivi-

duales, llamadas baterías de pues-

ta, en las que el dar de comer,

de beber y retirar la gallinaza se

hacen en part^e también automáti-

camente. Las gallinas generalmen-

te sirven para la producción de

huevos para el mercado o son pa-

ra el engorde. Un apareamiento

natural con gallos para obtener

huevos fecundados, lógicamente

no es posible. Con ayuda de la

inseminación artificial se obtienen,

también en estas explotaciones

-si se necesitan-huevos para in-

cubación, con los que se consigue

mayor ganancia de venta. Sirvién-

dose de métodos especiales se

puede inseminar 150-200 gallinas

por hora en la jaula. Los resulta-

dos de la fecundación son tan

buenos como después del acto na-

tural, en parte incluso hasta supe-

riores. La técnica de la obtención

e introducción de esperma es en

principio la misma que en el pavo,

pero requiere, sin embargo, me-

nos tiempo y trabajo, debido a

que las gallinas son más pequeñas

y pesan menos y además se ob-

tienen cantidades mucho mayores

de esperma.

111. CiANSOS.

Como se deduce de diversos in-
formes que nos llegan, sobre todo

de Francia, hay fundadas espe-
ranzas de que la inseminación de

gansos se convierta igualmente en

un método de reproducción útil.

Los motivos de ello son compren-

sibles si se tiene en cuenta que,

sobre todo las razas apropiadas

para la fabricación del foie-gras,

sólo ponen 20-40 huevos por año,

de los que a menudo únicamente

un 70 por 100 están fecundados.

Para aquellos criadores y cebado-
res de gansos que trabajan en

gran escala, y estrictamente con
arreglo a puntos de vista comer-
ciales, tienen un gran valor el que
los porcentajes de fecundación
pueden elevarse al 80-85 por 100.

Hay que reparar en la circuns-
tancia de que los gansos tienen
inclinación a la monogamia y pue-
den ser muy caprichosos en la
elección de pareja. Por eso mu-
chas veces no es fácil aparear a
un ganso con un cierto número de
ocas destinadas a este efecto. La
inseminación artificial puede ser-
vir aquí también de mucho para

lograr ganancias. El esperma se
obtiene con masaje.

IV. PATOS.

A la producción de carne de

pato se da, sobre todo en Formo-

sa, especial importancia para el

abastecimiento a la población. Pa-

ra el cebo dicen que han dado es-

pecial resultado híbridos F- I de

crecimiento rápido, nacidos de

apareamientos entre patas del

país (Anas boschas) y patos ma-

chos moscados ( cairina moschata).

En el apaream_ento natural, sin

embargo, surgen dificultades por-

que las hembras están acostum-

bradas a parearse en el agua mien-

tras que los machos generalmente

prefieren hacerlo en tierra. De ahí

surgen dificultades en la fecunda-

ción. Los resultados son a menu-

do muy bajos. Con la insemina-

c:ión artificial se puede hacer fren-

te a estos problemas. El esperma

del macho se obtiene por masaje

a también por electroeyaculación.

Aunque no cabe ninguna duda
de que en el continente europeo,
por el momento, la inseminación
artificial en la avicultura no tiene
todavía gran importancia práctica,
debe seguirse con atención el des-
arrollo técnico del procedimiento,
que va avanzando, y su difu-
sión en la avicultura extranjera.-
J. A. V.
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P4R TIERRAS MANCHEGAS
Del mes de mayo I qué vamos a

decir ! Que se encontró con un
campo maltrecho y retrasado, pro-
ducto de la climatología ambiente
desde que se sembraron todas las
semillas, y, como es el mes de la
panera, está hac-endo por arreglar
lo que otros meses desquiciaron
con toda alevosía. En los comien-
zos del mes todo era feo, y, sin
embargo, simultaneando un poqui-
tín de agua con algo de bonanza,
con atisbos de ambientes primave-
rales y, ya avanzado el mes, con
un buen riego, el campo ha cam-
biado por completo de fisonomía.
Ya es otra cosa, y se pueden ha-
cer pronósticos más o menos acer-
tados para el devenir de la reco-
lección.

AI cereal se le ha visto crecer a
ojos vista. Necesitaba ca'or, y lo
tuvo en algunos momentos ; creció
con rapidez, encañó lo que no es-
taba encañado y se hicieron siem-
bras donde parecía que había que
entrar el ganado para que aprove-
chara lo poco que había. Poco a
poco, y con la ayuda de Dios y del
tiempo, tendremos pan, pues las
cosas se ponían tan en plan de pe-
simismo que se oían quejas por do-
quier.

Como decía un sabio labrador
^cque los años no son tan malos ni
tan buenosn, pues eso ocurre aho-
ra mismo en el campo. Hay de
todo, como un año más, pero en
este forcejeo han salido perdiendo
las cebadas. Hay muchas de muy
mal ver, que pueden enmendar
algo la plana. Tallas cortitas, eso
sí, pero si quieren arreglarse con
buen grano (porque de espiga no
andan mal) será un año un tanto
ratonero, pero no ma'.o del todo.
Están granando ahora, y sólo fal-
ta que el calor quiera ser modera-
do para que esa grana no se ma-
logre. En este tan importante de-
talle estriba.

Hoy lo mejor del campo son las
diferentes especies trigueras. Des-
pués van las leguminosas, que ya

están en flor, y por último, las ce-
badas, pues hasta las avenas las
superan. La «hierba pendolera,,,
como se los llama a los chícharos,
pitos, yeros y lentejas, van a ren-
dir bien si '.os bochornos no se nos
vienen encima con demasiada ra-
pidez. Preparados están, y quiera
Dios prestarles su atención.

Resumiendo : que, en términos
generales, existen grandes diferen-
cias, incluso en fincas lindantes
que se sembraron por las mismas
fechas y con los mismos buenos
barbechos del tractor. Los abonos
se perdieron, muchos por tantas
aguas, y si no hubiera sido por la
providencial ayuda de los nitratos
el agro manchego lo hubiera pasa-
do muy mal. Ha sido un año más
de nitratos. Ellos han sido los sal-
vadores indiscutibles, y sin ellos
hubiera revestido el año caracteres
de verdadera catástrofe en estas
tierras de la Mancha después de
tantas y tantas aguas caídas, que
por no ser oportunas no pudieron
engendrar un año grande ajuzgar
por la buena disposición de la nas-
cencia. Esperemos los resultados
de mayo florido y hermoso (aun-
que tardío en sus manifestacio-
nes).

Mientras tanto llegan los nuevos
cereales a encamararse se observa
en los medios bursátiles de la Man-
cha que las cotizaciones están sien-
do objeto de una espec`e de reajus-
te, que, aun dentro de un marco
muy reducido de negocio operati-
vo, parece ser han de obrar hasta
que las nuevas cotizaciones se ac-
tualicen dentro de muy pocas fe-
chas, pues con la trilla de las pri-
meras parvas ya han de producirse
esos nuevos precios, tan esperados
por los agricultores. Esperan con-
fiados en que las nuevas cotizacio-
nes se produzcan con la suficiente
coordinación y sensatez para que
compense el extraordinar'o esfuer-
zo del labrador, que ha dedicado
su vida entera a la explotación
menos rentable de cuantas existen

en el campo. Hay que echarles
una mano a estos hombres. Se im-
pone, para que no deserten y sean
unos más de los que traspasen las
fronteras y causen trastornos irre-
parables. Bastantes se marcharon
ya, y suficientes son también los
gravísimos problemas que el tan
acusado éxodo de trabajadores
está originando al agro manchego.
Se marchó lejos, muy lejos, lo más
selecto en las diferentes especiali-
zaciones de las labores campesi-
nas. Ahora veremos la s=ega cómo
se presenta. Hay expectación ante
este axioma que gravita sobre el
campesino económicamente débil.
Pocos días quedan para que se di-
lucide esta espinosa incógnita.
Pero en el entretanto, vete prepa-
rando la cartera, que los segadores
no siegan a crédito. Hasta que lo^
cereales se ven en la cámara cuán-
tas zozobras viven las gentes del
campo, los sufridos hombres del
casaco y pantalón de pana, de ma-
nos deformadas y cutis curtidos por
todos los soles.

Los cereales, como se decía en
los párrafos anteriores, han estado,
y aún siguen, influenciados por las
importaciones masivas de cereales
de pienso extranjero, que han sido
las neutralizantes del mercado. La
propiedad se muestra posesionada
de una firmeza ejemplar, pero de
nada le vale ante estas circunstan-
cias, pues, aun olvidando las pri--
mitivas importac=ones, se tienen
noticias de que las últimas entra-
das por puertos españoles del lito-
ral mediterráneo fueron de 6.000
toneladas de cebada y 9.000 de
maíz, y es lógico que se produzca
crisis en las exportaciones. Las di-
ferencias no son grandes, pero si
median aunque sólo sean veinte
céntimos en kilo ya es bastante
para agarrarse a ellos.

El mercado cerealista presenta
en estos finales de mayo las si-
guientes cotizaciones: Cebadas pri-
mera, limpias de otras semillas,
4,50 pesetas kilo sobre cámara
ven^dedora ; avenas grises manche-
gas, 4,25 ; yeros, entre 5 y 5,25 ;
chícharos, 5,50 ; habas nuevas,
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5,45 ; centeno, 4,20 ; almortas o ti-
tos, 4,50; maíces ñíbridos desgra-
nados, 5,30 ; panizo de la tierra, 7;
gu:santes, 6; vezas, 5,50; lentejas
todo monte para pienso, entre 4,25
y 4,50. El mercado está muy firme,
a pesar de todo, y la propiedad no
se encuentra propicia a ceder posi-
ciones.

Ya se tiene conocimiento de que
las aguas pluviales han proporcio-
nado al campo manchego uno de
los beneficios más estimables que
pudiera recibir. Pozos, nor:as, em-
balses, pantanos están p'etóricos
de agua. Y lo que es más intere-
sante : los veneros han vuelto a ser
Iecundos para mucho tiempo.

Hay un ejemplo vivo y claro de
que esta riqueza se encuentra en
situación de disponible para ser
aprovechada al momento, y que-
remos hacer mención del más jo-
ven de los actualmente en servicio,
y que se Ilama pantano de Peña-
rroya, del que ya hemos hablado
más de una vez. Tiene un muy am-
bicioso proyecto para el aprove-
cham:ento y mejora de distribución
de sus aguas, que ha de situarle
entre las mejores y más prácticas
instalaciones de regadío de Es-
paña.

Ya está construído el canal abas-
tecedor, que con unos cinco kiló-
metros de recorrido alcanza desde
la presa hasta el paraje conocido
por Santa María, y que servirá de
canal nodriza para el resto de las
instalaciones secundarias. Luego
hay otro de similares característi-
cas, que llega hasta la finca «La
Alavesa», y marcha bordeando la
carretera de Argamasilla de Alba
al pantano, fertilizando extensísi-
mas zonas, antes deficitarias de
producción.

L,os fríos han hecho mucho daño
a los olivares de la Mancha. Los
hielos han cuarteado muchas oli-
vas, helándoles ramas y brazos en-
teros, y en muchos casos de plan-
tíos aparece helada toda ella. A
pesar de ello, ya están brotando
las incipientes muestras del fruto,
pero es prematuro hacer pronósti-
cos cuantitativos.

i•^a venido desarrollándose en la
prensa nacional una muy activa
campaña defensora del olivo, co-
laboraciones debidas a plumas de
prestigio en los ambientes nacio-

nales. En esos artículos se decía
que la aceituna va abriéndose paso
y colocándose a la altura que le
corresponde en justicia. Que la
aceituna está huérfana de protec-
ción, y siempre en condiciones de
inferioridad en relación con el com-
plejo frutícola de España. Que
siempre es barato su fruto, m:en-
tras todos los demás van situándo-
se a la altura que las circunstan-
cias ordenan. Que el olivo y su
fruto han de defenderse, pues por
algo reúne esas condiciones insus-
tituíbles de aroma y sabor fructuo-
so, y que los olivares españoles
tienen el «honorn de producir lo
que nadie en el mundo puede ha-
cer : su sol, su clima, su suelo. De
ahí sus características inconfundi-
bles. La aceituna no es una 'fruta :
es un fruto. No hay que confundir
el oro con la chatarra. Sus virtudes
son excelsas.

EI viñedo ya está brotando. Lle-
va mucho retraso su fase germina-
tiva, pero ya rilean perfectamente
los surcos. Lo más retrasado es el
viñedo viejo, y hay muchas cepas
incluso sin abotonar. Lo tempra-
nal marcha perfectamente, y no ha
acusado, al menos por el momen-
to, los efectos de las heladas, como
existía temor que sucediera. Todo
va bien con este tiempo, que ya
se va mostrando como de prima-
vera, pero ce oye decir en los am-
bientes viticultores, y de boca de
un «sabio» caporal, que la brota-
ción no arroja las esplendideces de
otros años, que brotan muchos
menos «nazarenos» y que hay fa-
llos en muchos pulgares, porque
no presentan más que un ramito
sin muestra. Es decir, que hay bue-
na presencia de muestras, pero que
no todos los pulgares están com-
pletos. Ya veremos para el mes
que viene lo que ocurre.

El mercado de los vinos y alco-
holes está como aletargado en es-
tos momentos, y no hay duda que
el factor más influyente es el ya
tristemente célebre alcohol metíli-
co, que ha sido causa de varias de-
funciones en nuest,ra Patria, coin-
cidiendo con otras que se han pro-
ducido en Estados Unidos, y que
conjuntamente han motivado una
campaña sensacionalista, que ha
dañado, quiérase o no, al mercado
de vinos español, y ha salido fue-
ra de sus fronteras, con el natural

desprestigio de nuestros magnífi-
cos caldos.

Es lamentable que las repercu-
siones hayan ido a parar al alcohol
vínico y a los vinos, cuando pre-
cisamente éstos son la bebida rne-
nos tóxica que pueda ingerirse, y
también es dolorosa (por las posi-
bles consecuencias) que aquellos
alcoholes declaradamente tóxicos
gocen de absoluta libertad de con-
tratación, circulación y venta y que
:os pobrecitos alcoholes de vino,
que son de pureza incorruptible,
sanos y recomendados por las ma-
yores eminencias médicas para
toda clase de usos de boca, tengan
que estar sometidos a tan severo
control, como si de alguna arma
mortífera se tratara.

El mercado local (digamos la
propiedad) está muy firme y segu-
ro de que este velo de la incerti-
dumbre ha de pasar, para b:en de
todos, ya que sería una ruina irre-
parable, que afectaría a muchos
millones de almas. Por esa circuns-
tancia se ha retirado del mercado
toda oferta, y se espera confiado
en la mejoría.

Las cotizaciones existentes, aun-
que puede decirse que nominal-
mente, son de las 28 pesetas hecto-
grado para los vinos blancos en
rama, 31 a 31,50 para los a!coholes
vínicos de 96-97 grados, producto
de rectificación, y de 26 pesetas
para las flemas. Esos son los pre-
cios a estos finales de mayo, pero
por esa firmeza que se indica, y
porque las existencias ya van muy
mermadas, nada tendría de extra-
ño que los vinos, especialmente,
superaran estos tipos, pues la pro-
piedad ya pretende las 29 y las
29,50, aunque en verdad no se ha
llegado a operar.

A ver si para la próxima infor-
mación ya ha desaparecido ese
fantasma del metílico y se perfilan
otros horizontes. Sobre todo que la
verdad resplandezca, pues si los
vinos comunes y los alcoho'.es víni-
cos nada tienen que ver en este
maremágnum que se ha produci-
do, justo y de lógica es que los de-
jen vivir en paz, y si fuera posible
que se suavizara la intervención
sobre ellos, precisamente porque
no atacan a la integridad humana.
A1 pan, pan, y al vino, vino.

MELCHOR D'fAZ-PINÉS PIN'É.S
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Resumen de la situación de campos y cosechas
(Redactado y publicado por el 5ervicio de Estadística del Ministerio de Agricultura)

EL TIEMPO

En los primeros días del mes de
abril volvió a descender la tem-
peratura y Ilovió sobre toda la
fenínsula. Se registraron neva-
das en algunos sistemas montaño-
^os e intensas precipitaciones en
algunas zonas de Andalucía y ver-
tiente atlántica. Este régimen
continuó hasta mediados de mes,
fecha en que cesó de llover y se
inició el buen tiempo en toda Es-
paña, aunque con algunos chu-
bascos en Galicia, Zona occiden-
tal del Cantábrico y Cuenca del
Duero. Esta mejoría fué poco du-
radera y otro sistema frontal dió
origen a un nuevo empeoramiento
del tiempo. En la última decena
c+e abril, las precípitaciones afec-
taron en Galicia, Costa cantábri-
ca, Cuencas del Duero y Ebro, Ca-
taluña y Baleares, así como pun-
tos aislados del Centro y Levan-
te. A fines de mes volvieron los
ligeros chubascos, débiles en ge-
neral y limitados a zonas aisladas
del Cantábrico, Cataluña, Levan-
te, Andalucía y Canarias.

Las temperaturas han sido, en
^eneral, bajas para esta época. La
rnáxima peninsular, en capitales
c^e provincia, se registró en Cór-
doba y Sevilla, con 29 grados du-
rante los días 24 y 26, respectiva-
mente ; la mínima correspondió a
Soria, el día 7, con 6 grados bajo
cero.

En cuanto a las Iluvias, tenemos
çue en la primera quincena de
abril los seis Observatorios que
recogieron más agua fueron : Na-
vacerrada (121 mm.), Sevilla (121),
Córdoba (116), Santiago (95), Hue]-
va (82) y Vigo (81). Como térmi-
no de comparación, Madrid (761.
Los que menos lluvia recogieron
son : 1_ogroño (con 8 mm.), Tor-
tosa (8), Ibiza (5), Castellón (5).
Alicante (4), Almería (4) y Los Ro-
deos ( I ).

En la segunda quincena, ]os
rzáximos son : Santiago (97), Mon-
florite (54), Pamplona (48), Vigo
(40), Punta Galea (31), Soria (28) y
Logroño (28). Como término de
comparac^ón, Madrid (con 9 mm.t.
1_os mínimos fueron Salamanca

(5 mm.), .4vila (2), Castellón (3),
Valencia (4), Málaga (2) y Alme-
ría (1).

En la primera decena de mayo,
el tiempo ha sido despejado en
casi toda España, con temperatu-
ras más bajas en general de lo
que es frecuente, habiendo baja-
do el termómetro de cero grados
durante los días 2 y 3 en muchos
sitios de la mitad septentrional de
la Pen-nsula.

CEREALES Y LEGUMBRES

Las condiciones meteorológicas
durante ]a primera quincena del
pasado mes de abril influyeron de
manera diversa -según regiones-
en la evolución de los sembrados.
Las heladas nocturnas y las bajas
temperaturas durante el día man-
tuvieron el retraso vegetativo en
gran parte de Castilla la Vieja y
Aragón. En algunas comarcas
de Castilla la Nueva y Región Leo-
nesa las lluvias beneficiaron su
evolución, aunque en muchas zo^•
nas de la provincia de Sa'aman-
ca aquéllas fueron excesivas.

En la citada región de Castilla
la Nueva las labores vo'.vieron a
paralizarse, por encontrarse la tie-
rra saturada de humedad ; pero es-
tas precipitaciones, así como ]a
mejoría de la temperatura, favo-
recieron el estado de los sembra-
dos a excepción de la provincia
de Cuenca, en donde adolecían de
dicho retraso, y en la de Albace-
te, en la cual el frío detuvo 3u
desarrollo.

El temporal de Iluvias registra-
do sobre Andalucía en la prime-
ra decena del mes resultó benefi-
cioso para los sembrados de esta
región y también para los de Ex-
tremadura. En Cataluña, en Lo-
groño y en Navarra los sembra-
dos evolucionaron con normali-
clad. Por el contrario, en gran
parte de los secanos de Levan-
te las siembras estaban solamente
medianas y muy deficientes en ge-
neral, por culpa, como siempre, de
la sequía en las provincias de Ali-
cante y Murcia.

La elevación de la temperatura
en la segunda quincena de abril,

así como las precipitaciones que,
de forma irregular, se registraron
en regiones diversas, estimularon
el desarrollo de los sembrados, los
cuales muestran buen color y sano
aspecto por lo común, siendo éste
especialmente bueno en extensas
comarcas de ambas Castillas. La
i^itensidad de las lluvias sobre al-
gunas comarcas de Extremadura y
Anda'.ucía occidental volvió a pa-
ralizar las labores, aunque mejo-
ró bastante el aspecto de las siem-
bras, las cuales evolucionaron fa-
vorablemente en gran parte de Le-
vante ; continuó, sin embargo,
empeorando la situación en Mur-
cia, en cuya zona central y me-
ridional se tiene ya como perdida
parte de la cosecha. En esta pro-
vincia se inició la siega de la ce-
bada en el litoral ; también fueron
^gostándose las siembras de ce-
reales en A'.icante y sólo ofrecen
un mediano aspecto en, los seca-
nos de Almería.

Con retraso en la pr^mera quin-
cena de mes, y con mayor intensi-
c^ad en la segunda, continuaron
realizándose las siembras de pri-
mavera. A fines de abril se han
ultimado en muchas zonas estas
operaciones. Se ha reducido la
superficie de siembra de garban-
zos en Extremadura. En Sevilla
se estima que aumentó la de maíz
en un 30 por 1l?0 de la que es
normal.

La falta de calor durante la pri-
mera qu^ncena del mes vino a
perjudicar a los plantones de arroz
y hubo necesidad de efectuar re-
siembras. Comenzó en Levante la
inundación de los campos que se
dedicarán al arroz. En Castellón
se inició el trasplante de este ce-
real.

Se recolectan, con buenos ren-
dimientos, habas y guisantes y ju-
días de verdeo. Como es natural,
las partidas más tempranas alcan-
zan buenos precios.

A1 terminar abril se presenta
bueno el desarrollo de las siem-
bras en Castilla la Nueva, y con
alguna desigualdad en Albacete.
1-Ia mejorado notablemente el
resarrollo de las mismas en la
provincia de Cuenca, aunque aún
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manifiesta esta provincia retraso
^'egetativo. El descenso de tem-
F3eratura -especialmente la noc-
turna, que afectó a Castilla la Vie -
jú, parte de Aragón y Región Leo-
nesa- detuvo la normal evolu-
ción de los sembrados, a pesar
de lo cual mantienen, en general,
su buen aspecto.

Son buenas las perspectivas en
Cataluña y Logr-oño-Navarra, así
como en gran parte de Anda'ucía.
Se ha iniciado, con bajos rend'-
mientos, la siega de cebadas tem-
pranas en la provincia de Almería.

La sequía en Levante se mani-
fiesta más acusad.a en las pra-
vincias de Murcia y Alicante, :r
pesar de que, a fines de abril, se
registraron algunos chubascos que
en nada han modificado la pre-
<aria situación de las siembras.

Con relación al pasado mes, es
mejor la situación de los sembra-
dos de cereales y legumbres de
otoño en todas las regiones, excep-
to en Levante.

Con mayor detalle, diremos que
}ran mejorado, respecto al mes an-
terior, los cereales y leguminosas
de otoño en Ciudad Rea1, To'edo.
Madrid, Guadalajara, Soria, Cuen-
ca, Albacete, Jaén, Málaga, Sevi-
Ila, Córdoba, Cádiz, Huelva, Ba-
clajoz, Cáceres, Salamanca, Za-
mora, León, Palencia, Valladolid,
I,ugo, Vizcaya, Alava, Logroño,
Navarra, Zaragoza, Lérida, Gero-
na y Castellón. Han empeorado en
1\/Iurcia, Alicante y Pontevedra.
No presentan variación sensible en
Segovia, Avila, Granada, Alme-
ría, Valencia, Baleares, Tarragona,
Barcelona, Huesca, Teruel, San-
tander, Asturias, Coruña, Clrense.
l.as Palmas y Santa Cruz.

En cuanto a los de primavera.
^e aprecia mejoría en Tenerife,
Guipúzcoa, Lérida, Gerona, Jaén.
Granada, Córdoba, Cádiz, Bada-
joz y Vallado!id. Y situación se-
mejante en Lugo, Santander,
} íuesca, Valencia y Ciudad Real.

Con relación al año pasado, por
esta misma época, el aspecto es
peor en Levante, parte de Extre-
Tnadura y Andalucía oriental. Me-
jor en Castilla la Vieja, Región
Leonesa, Cataluña-Baleares y Lo-
groño-Navarra, y similar en Casti-
lla la Nueva, Andalucía occiden -
tal y Aragón.

Con más detalle, diremos que,
respecto al año anterior, por es-

tas mismas fechas, los sembrados
están mejor en Lérida, Navarra,
^[ arragona, Córdoba, Cádiz, Za-
mora, León, Palencia, Valladolid,
5egovia, Guadalajara, Toledo,
Ciudad Real, Las Palmas, Tene-
•ife, Lugo y Orense. La compara-
ción es deĴfavorable en Barcelo-
na, Valencia, Alicante, Granada,
Málaga, Sevilla, Huelva, Cáceres,
Cuenca, Albacet.e, Madrid, San-
tander y Pontevedra. Situación
muy análoga se registra en Alme-
ría, lblurcia, Baleares, Castellón,
Gerona, Huesca, Teruel, Zarago-
z.a, Logroño, Alava, Vizcaya, As
turias, Coruña, Salamanca, Bada-
joz, Jaén, Avila y Soria.

Lo anterior se refiere a los ce-
reales y legumbres de otoño. Res-
pecto a los de primavera, el saldo
es positivo en Vallado!id, Cádiz,
Córdoba y Lérid.a. Negativo en
Gu^púzcoa, Badajoz, Salamanca y
1^ladrid, y situación muy semejan-
te en Huesca, Santander, Tenerife,
Lugo, Pontevedra, Gerona, Bar-
ce'ona, Valencia, Granada, Jaén
y Ciud.ad Real.

En la cuenca del Tajuña (Ma-
d.rid) se produjeron desborclamien-
tos que originaron darios en lo^
sembrados.

V •ÑEDO

Durante el mes de abril se ha
mostrado retrasada en general la
vegetación del viñedo, que, sin
embargo, es buena en las zonas
rnás templadas de Levante, Cata-
luña y Andalucía. Se inició con
buenas perspectivas en parte de
Castilla la Nueva y Extremadura.
Los parrales de las comarcas más
tempranas de la prov^ncia de Al-
mería presentan buena muestra.

Comparanclo, como siempre,
con el mes anterior, tenemos me-
jores perspectivas en Ciudad Real.
León, Castellón y Gerona. Peo ^
res en A'icante y Lérida, y situa-
ción equivalente en Orense, Na-
varra, Teruel, Huesca, Barcelona,
Sevilla, Cádiz, Badajoz, Toledo y
Guadalajara.

En relación con el año anterior,
por estas mismas fechas, se apre-
cia mejoría en Córdoba, León,
C astellón, Tarragona y Tenerife.
Lo contrario puede dec'rse de
Pontevedra, Navarra, Lérida, Ali-
cante y Madrid. Sin variación sen-
sible en Cádiz, Sevilla, Badajoz,

Ciudad Real, Toledo, Guadalaja-
ra, Teruel, Huesca, Gerona, Bar-
c elona, Alava y Orense.

u^1^.4R

Finalizó la recolección de acei^
tunas en las comarcas más tardías
:^e Castilla la Nueva. Ha brotado
con vigor el olivar en las zonas
más productoras de Andalucía.
rnostrando también buen aspecto
en Extremadura y Cataluña. En
^eneral, la buena reserva de hu-
medad influirá favorablemente en
ia floración.

Con relación al mes anterior,
puede decirse que han mejorado
los olivares en Geror.a, Castellón,
Jaén, Almería, Cádiz, Córdoba,
Ciudad Real y Madrid. Han em-
peorado solamente en Alicante y
Lérida, y nos dicen que están lo
rnismo en Teruel, Huesca, Balea-
res, Sevilla, Badajoz y Guadala-
jara.

Si estab!eciéramos ahora corn-
paración con el año anterior, por
estas mismas fechas. apreciaría
mos s^gno favorable en Jaén, Cór-
doba, Cádiz, Madrid, Castellón y
Baleares. Empeoramiento en Lé-
rida y Alicante y situación muy
parecida en Ciudad Real, Guada-
lajara, Badajoz, Se^'illa, Almería,
Gerona, Huesca y Teruel.

F RUl'.4t^S

Se exportan las últimas parti-
das de naranja tardía en la pro-
vincia de Murcia y prosigue la ope
ración en la de Valencia. En esta
última provincia es muy satisfac-
toria la floración de los agrios en
ios huertos no afectados por las
he'adas.

Han sido importantes las pér-
didas, por heladas, de albaricoque
en las provincias de Albacete y
gran parte de Aragón. En la pro-
vincia citada se ha perdido el 70
por 14q de la cosecha en los tér-
minos de Tobarra, Hellín, Elche,
Peresocove y Letur. Es buena la
ímpresión reinante en Baleares
acerca de esta cosecha. También
resultó afectada por los fríos ^a
cosecha del melocotón en Mur-
c^a, y el descenso de temperatur i
en la primera decena de abril per-
judicó en general el cuaje de los
frutales de floración temprana
Se confirma la pérdida de un 10
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por 100 de la cosecha de almen-
dra en Baleares por el frío y el
viento, y de un 30 por 100 en
Castellón. En Alicante, también
las bajas temperaturas dañaron a
la flor del almendro en '.as zonas
más altas.

Se confirman los intensos daños
por heladas en los almendros, al-
baricoqueros y melocotoneros de
floración temprana en la provin-
cia de Lérida, en la cual un pe-
drisco del 20 de abril causó daños
r los frutales en varios términos
de la provincia. En Teruel se es-
trma que se ha perdido el 50 por
100 de la cosecha de a'mendra :
albaricoque, debido a las fuertes
heladas.

Es excelente en Tarragona el
estado del avellano y han florecido
bien los manzanos en Asturias.

En general, y respecto al mes
anterior, l05 frutales han mejora-
do en Madrid, Cuenca, León, Se-
villa, Jaén, Castellón, Gerona y
-f•enerife. Han empeorado en Pon-
tevedra, Lérida, Baleares y Ali-
cante y no presentan gran varia-
ción en Las Palmas, Coruña,
Huesca, Valencia, Murcia y Má-
;aga.

Con relación al año precedente,
hay sa'do favorable en Cuenca,
León, Baleares, Huesca y Las Pal-
mas. Lo contrario podemos de-
cir dc Madrid, Murcia, Alicante,
Valencia, Castellón, Lérida y Pon-
tevedra. Situación equivalente en
Gerona, Tarragona, Málaga, Jaén,
Sevilla, Coruña y Tenerife.

y Navana. Empeoramiento sola-
rrrente en Pontevedra. Y situación
análoga en Alicante, Valencia, Ba-
leares, Barcelona, Lérida, Santan-
der, Asturias, Ckense, Tenerife,
Málaga, Cádiz, Granada, Salaman-
ca, León y Guadalajara.

Respecto al año 1962, por es -
tas mismas fechas, hay mejor im-
t^resión en Lugo, Lérida, Balea-
res, Castellón, León, Valladol'd,
Soria y Guadalajara. Peor en Na-
^arra, Guipúzcoa, Asturias, Coru-
ña, Pontevedra, Tenerife, Mála-
ga, Barce'ona y Madrid. Situación
<emejante en Salamanca, Grana-
óa, Cádiz, Alicante, Valencia,
Vizcaya, Santander y Orense.

1ZEMOLACHA

Está muy avanzada la siembra
de remolacha azucarera en Cas-
tilla la Vieja, Región Leonesa,
Logroño, Navarra y Aragón, ope-
ración que a f'n de mes ha ter-
minado en algunas zcnas. En las
comarcas más tempranas de An-
dalucía se desarrolla bien la siem-
bra de esta planta sacarina.

Se confirma la disminución de
la ^uperficie de siembra, que a'-

canza un 40 por 100 en Palencia
y un 35 por 100 en Logroño.

Con normalidad se recolecta la
caña de azúcar en las provincias
de Granada y lVlálaga.

Comparando con el mes ante-
rior, tenernos mejoría apreciable
en Madrid, Sor:a, Valladolid,
León, Sevilla y Castellón, y situa-
ción equivalente en Guada'.ajara,
Almería y Lérida.

Comparando con el año anterior,
por estas mismas fechas, tenemos
mejoría en Salamanca, León, So-
ria, Guadalajara, Castellón y Lr-
rida. Empeoramiento en Madrid,
y situación muy semejante en
Cuenca, Valladolid, Sevilla y Al-
mería.

PATATA

Se recolecta la patata tempra-
na en las provincias de Almería,
fVlálaga, litoral mediterráneo, Ibi-
za y Canarias. Los rendimiento^
son buenos y el tubérculo se co-
ciza a buen precio.

Durante el transcurs^ de abril
prosiguió la plantación de la pa-
tata de primera época en ambas
CCastillas, Extremadura, Región
Leonesa, Logroño-Na^'arra, Astu-
r^as y Ga'.icia. Es buena su nas-
c encia y, en general, muestran
^iormal aspecto ; la cosecha en de-
terminadas zonas de Levante ofre-
ce buenas perspectivas.

Comparando con el mes ante-
rior, encontramos mejoría para
Guipúzcoa, Vizcaya, Coruña, Va-
lladolid, Soria, Castellón, Gerona

PLANTAS INDUSTRIALES

Continúa la siembra de algodón
en los secanos de Andalucía y se
inicia en Castilla la Nueva y Ca-
taluña.

En general, las plantas indus-
triales han mejorado, respecto al
mes anter or, en Sevilla y Málaga,
y en cambio, con re'ación al año
precedente, están mejor en Má-
laga y peor en S°villa.

Movimiento de ^ersonal
L\Gb7\IEhOS AGRONOMOS

^ ornbrarnicnto.-Presidente del C'on-
^ejo Superior Agronómico, don ^1i:;ue1
L^enlloch Martínez.

J2cbilaciones. - Don Ignacio ('hacón^
Enríquez.

Fallecimientos. - Don ^lanuel C`er-
deiras Alonso y don JosF Oyan^uren
v Garcés de ^tarcilla.

Ascensos.-A Presidente de Sección
del Consejo Super^or Agronómico, don
Franc'_scn Sánchez Llerrero.

L^tgr-esos.-Don Fernando López de
Sagredo y López de Sagredo y don
José María Lduardo Torres Sotelo.

Heingresos.-Don Francisco Carra-

rrĴñana [riarte y don José Luis Luqu.^
Alvarez.

Dcstinos.-A la Jefatura Agronómi-

ca de Huesca, don Eladio llorales
r'reile; a la Jefatura Agronómica de
I?uelva, don Eusebio Alonso Moreno;

a la Jefatura Agronómica de Guipírz-
coa, don Luis IVlaría Ortiz de Zárate

^• Orbe^ozo, y a la Estación Experi-
rnental A^,rícola de Palencia, don An-
dr^^s Guerrero García.

F'EIiITOS AGRICOLAS DEL 1?STADí)

L^'alirci^niento. - Don Raimundo Al-
varez García.

Ascensos. - A Perito Superior de
primera clase, don Pedro Fernández
Delgado; a Perito Superior de segun-
d^ clase, don JosF^ I3enito Vázquez
Uil; a Perilo 1layor de primera clase,
don Jesús C'astro Lario; a Perito Ma-
yor de segunda clase, don Emilio Ro-
dríf;uez Delbecq; a Perito Mayor de
tercera clase, don Juan Manuel Godi-
no Martos; a Perito primero, don iVti-

guel F'ernández Sáez .y don Vicente
Masip Viciano de Vicente.

Ingresos.-Don Rafael Lorente Pi-

p^^ón y don Rafael P:chevarría Le-
desma.

Dcstinos.-A la Jefatura Agronómi-
ca de Las Palmas, don Carlos 1lanuel
Lahora Arán; a la Estación de Viti-
cultura y Enología de Almendralejo
(i3adajoz), don Ramiro Muñoz Santu-
rino, v al Servicio de Vías Pecuarias
r;e la Dirección General de Ganadería,
rlon Ramón Hernández García.
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LOS MER.CADOS DE P^TATAS
GENERALIDADES.

Ha desaparecido comercial-
mente la patata vieja, y sus úl-
timas ofertas, para mediados de
mayo, tenían lugar en León, con
unos precios del orden de 2 pe-
setas kilo, que tras las enormes
mermas que h•a tenido que su-
frir y los gastos normales de al-
macenado, son de absoluta pér-
dida; en este caso es real que
la especulación que, voluntaria
o involuntariamente, ha hecho
el agricultor le ha sido perjudi-
cial.

Es posible que por t^ales peque-
fíos restos de patata vieja se pu-
dieran haber obtenido precios
mejores, pero para ello tendrían
que haberse condiciones de al-
macenado y de comercialización
en manos del agricultor o de sus
organizaciones aue, desgraciada-
mente, no existen.

Ante la situación nada firme
para la agricultura, desconside-
rada y maneja.da en su condición
productora exclusivamente, te-
niendo en cuenta la vertiente
consumidora deformada, se está
despertando vigorosamente la
conciencia empresarial en el
campo, y dado que el empresario
es pequeño y, por tanto, con im-
posibilidad física de capitalizar,
de ofrecer garantí.as al dinero
prestado, de utilizar económica-
mente máquinas y tractores, sur-
ge avasalladora la idea de la
cooperación, estimulad•a, aún
más que por las ayudas indirec-
tac que el movimiento disfruta,
por esta inquietud económica de
seguir vinculado a la tierra, pero
vívíendo mejor y detrayendo pa-
ra sí lo que en pa.rte queda di-
seminado a lo largo del curso
de los canales comerciales.

En la producción patatera tar-
día este movimiento no se ha
manifestado aún en compara-
ción con los sectores vinícola,
oleícola, avícola y frutícola, pre-
cisamente porque la mayor par-
te del áre•a geográfica que pro-
duce en tal estación es minifun-
dista y pobre.

Creemos que es fácil la inte-
gración de las pequeñas empre-
sas patateras de Castilla y León,

de Asturias y de otras regiones,
que gozaron de un colectivismo
agrario vigoroso, de que aún son
residuos la dehesa comun.al, la
dula, el monte del Ayuntamien-
to, el trabajo común en días de-
terminados para el culto, las eras
de pueblo. La reconstrucción del
espíritu de solidaridad está vi-
niendo con rapidez, ayudada por
la disminución de habitantes ru-
rales, lanzados en éxodo en pos
de una vida mejor. Incluso ya
no son raros los pequeños em-
presarios que dejan íntegramen-
te la explotación al pariente y
buscan nuevos mundos.

Por otra parte, la integración
patatera en sentido horizontal
puede tener resuelto rápidamen-
te ttn problema tan importante
como la mecanización; indirec-
tamente va a ser favorecida con
la política de integración de las
empresas trigueras que se anun-
cia como próxima, pues 1•a pata-
ta en los secanos frescos caste-
llanos y leoneses es la planta que
entra en alternativa con el trigo.

La mecanización es posible
desde un punto de vista técnico,
pues hay empresas industriales
españolas listas y preparadas
para lanzar todas las máquinas
que sean necesarias, tanto en
cantidad coma en tipos y rendi-
mientos. Así, citamos, entre
otras: máquinas de sembrar, má-
quinas de recolectar patatas,
máquinas de •abonar, máquinas
pulverizadoras a motor, tanto de
arrastre como de mochila ; trac-
tores, remolques, elevadores y
transportadores de patatas a
granel y ensacadas; clasificado-
ras, seleccionadoras, máquinas
de pesar, máquinas de ens,acar,
máquinas de coser sacos, lava-
doras de patatas, limpiadoras,
máquina de partir y de pelar,
freidoras de patatas, etc.

Por otra parte, el ejemplo de
esta pasada campaña ha puesto
de manifiesto el peligro de una
importación de patata, sobre to-
do si se prima con más genero-
sidad que lo fué. Es de esperar
que el arma de las exacciones
que se ha puesto en manos de
la Comisaría General de Abaste-
cimientos opere con prudencia y

reserva, pues de otro modo las
primas para abaratar los ali-
mentos que pueden concederse
con los fondos creados se pue-
den convertir en ttna espada de
Damocles, creadora de inseguri-
daes frente al futuro. En este
aspecto los agricultores, si no
representados directamente en
el órgano rector de tales exaccio-
nes, tienen la oportunidad de ac-
tuar a través de sus afortunada-
mente cada vez más eficaces or-
ganizaciones y de utilizar como
cauce defensor de sus íntereses
al propio departamento especía-
lizado.

LOS CAMPOS Y PRODUCCIONES.

Aunque en general con retl a-
so, debida a lluvias y fríos, es-
tán en buenas condiciones ve-
getativas, esperándose rendi-
mientos medios del orden de 12-
13 toneladas por hectárea para
toda la cosecha extratempr•ana
(ya recogida) y temprana que
se recoja antes del 15 de julio.
Una primera estímación de esta
cosecha es 1.053.000 toneladas.

Como l.a campaña exportadora
es menos brillante que la del año
anterior, en que se alcanzaron
124.000 toneladas, y hasta ahora
no se llega a 66.000 toneladas, es
probable que exista un excedente
de 50.000 toneladas •al llegar a
septiembre, mes tope que se pue-
de considerar para utilizar est<z
patata, dadas sus inferiores con-
diciones de conservación en re-
lación con la patata tardía.

Parece, pues, que va a estar
bien abastecida el país, y con
precios muy favorables para el
consumidor, dados los precios
que puede percibir el agricultor,
que, a nuestro juicio, no deben
ser inferiores a 2 pesetas kílo, a
no ser que se rebase bastante la
media máxima prevísta de 13 to-
nel.adas por hectárea.

Los patatares que no han su-
frido de inundaciones o exceso
de lluvias, y son los menos, es-
tán bien de sanidad y vigor y
prometen buenos rendimientos,
no obstante lo cua.l, las medias
serán bajas, Como ejemplo se
pueden citar muchos cultivos de
Tenerife que a 7 pesetas en finca
se han resuelto en pura pérdi-
da, por podredumbre y enferme-
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d•ades achacables a condiciones
atmosféricas.

EXPORTACIONES.

La exportación está poco ani-
mada, pues hasta primeros de
mayo iban exportadas las si-
guientes cantidades, en números
redondos:

Las Palmas ... ... ... '13.300

Tenerife ... ... ... ... 13.900

Málaga ... ... ... ... 10.800

Valencia ... ... ... ... 6.300

Barcelona ... 200

Almería ... ... ... ... 10

Castellón ... ... ... ... 171

Después del 5 de mayo, a que
se contraen los datos anteriores,
ha comenzado el arranque para
exportación en Mallorca, y has-

P L A 'l. A

Almería ... .
Barcelona ..
Bilbao ... ...
Córdoba ...
Granada ...
Madrid ... .
Málaga ... .
Murcia ... ..
Orense ... ..
Orihuela ...
Oviedo ... ..

Palma de Mallorca

Santander
Sevilla ...
Valencia .
Vigo ... ...
Vítoria ...

ta el 20 de mayo llevaban em-
barcadas 10.500 toneladas, y las
posibilidades de exportación son
otras 9.500 toneladas más; de
todos modos, el mercado expor-
tador está muy poco animado,
entre otras cosas porque los ex-
portadores han tenido pérdidas
notables a la iniciación de la
campaña, y ahora actúan con
natural prudencia. En Mallorca
hay algo más de movimiento •al
entrar en accibn la Cooperativa
de Puebla y Muro, que va en ca-
beza y muy destacada en las ex-
portaciones realizadas en aque-

lla isl•a, y con precios satisfac-
torios.

Pero en general no se ha ex-
portado toda la patata que se
esperaba, lo que es especialmen-
te acusado en Barcelona y Va-
lencia, donde hay excedentes en
poder del agricultor que se ven-
den a 2,25 pesetas kilo y aun algo
menos.

A pesar de ello no parece que
haya j ustificación para bajas
por debajo de 2 pesetas kilo, pues
en este momento la diferencia
entre díchas 2,25 y los precios de
mayorista en los grandes merca-
dos es del orden de 1 a 1,50 pe-
setas, según distancias, y los
márgenes totales de minorista
son proporcionalmente mayores,
del orden de 1,25 pesetas kilo; en
este sentido es evidente que la
escasez de patatas ha originado

cepción de Baleares, del orden
de 2 pesetas kilo , para situ•arse
a fin de mes entre un mínimo
de 2,25 pesetas y un máximo de
2,75 pesetas en el campo, con
tendencia a disminuir éstos.

En cuanto a patata extranje-
I•a, queda aún poca y sus últi-
mas existencias se h.an refugia-
do en las provincias cantábricas
y gallegas, pero ya con precios
de mayorista notablemente infe-
riores a los de las patatas nue-
vas nacionales.

El cuadro de costumbre resu-
me 1•a situación en las plazas más
importantes, observándose la
desaparición de las plazas su-
ministradoras de patata vieja,
que ya no reaparecerán hasta
septiembre, siendo todas las que
se citan de p.atata nueva, excep-
to la extranjera.

PRECIO DE MAYORISTA
PRF,C10

PRF.CIO AL ACRICULTOR

NACIONAL EXTRAN]ERA
MINORISTA

3,00
2,25-2,75 3,30

3,80 3,30
2,80-3,00 3,20
2,50-2,75

3,60-3,75 4,50-5,00
2,50

2,40-2,50
3,20

2,25-2,50
4,20 3,80

4,50 - 4,75 exportación
5 004,00 consumo local

3,85 3,50

,

2,50 3,00-3,25 3,50
2,25-2,50

4,25-4,50
4,50

una distorsión de los márgenes,
que es de desear se corrija y re-
cupere situaciones de paridad
con la pataGa en el campo, si-
milal•es a las del año 1961.

PRECIOS.

A causa del sobrante de pata-
ta de exportación en casi todas
las zonas y del desarrollo normal
y creciente de los arranques, se
ha producido en el campo du-
rante el mes de mayo un retro-
ceso general de precios, que ha
sido para las provincias extra-
tempranas y tempranas, con ex-

De legumbres hay un merca-
do incierto y poco firme; de len-
tejas hay grandes sobrantes, sin
que haya habido exportaciones,
lo que ha dado lugar a descen-
sos de precios en todo el pais.

Las últimas judias mallorqui-
nas bajaron ligeramente a 19,50
pe,setas, pero no hay práctica-
mente ofertas; en cambio, se ha
ofrecido judía angolana a 17 pe-
setas, no muy bien recibida por
los consumidores por su aspecto
amarillento y pequeño tamaño,
que la daba aspecto de género
viejo.-J. N.
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Hor

las técnicas norteamericana e inglesa
van en vanguardia de la mecanización

agrícola mundiol.
EI rractor SACA 5-432 es el produdo
más reciente de los últimos progresos

de ambas.
Fabricodo por SACA, bajo (icencia de

INTERNATIONAL HARVESTER C0.

Tractor

s^Ĵc^Ĵ
S^432 de 35 CV de potencio al mofor

en vento libre

SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES AGRICOLAS

Fóbri<a y Oficinos Generales:
AVENIDA DE JEREZ

Apartado 446 Tel. 32371
SEVILLA

Oficinos y Exposkión:
HERMOSILLA, 31

Tels. 236 34 38 226 33 96
IAADNID

Exposicibn y Yentos
PLAZA Nl^EVA, 14
Tels 27885 y 18913

SEVIIIA



^ ^t° ^„^^^ ^^o ^.^^,,^
.Al^l'UAS t•;('t)V^ll\lll'AS PAli.a

('OivlliA'I'Ili EI.

«^IOHU A'l,Ul.» I)I^]L TA[i:Al•c>

En el ^iulc•lín UJ'íc ^ul del día 'l'L de

;+hril de 1!)(i3 se pul>lica tma Orden

ciel ;Vlinisteriu de Agr:c•ultura cuya

parfe dispositiva clice así:

t'r•imero. ('on carác•ter ;+cc•-dental ^

c•un ap!icnciún a la c;unp;nia cle cu1-
ttvo del tabac^ ]S)G3-1i4, se conc•ederán
las subvenciones por superfic•ie que

^e estaL!zcen ert la presentc ()rden

1?;u•a comLtens;u• a lus c•ultivaciures de
tal^aco lu.^ t;astos ctue uriginen las
campa7ias preveutivas contra eL «m^-
ha azul» y 1;+ menor pruducciún pur
unidacl de superl'icie. Para la deter-
minaciún de las hectáreas a las que
serdn de aplicaciún las subvenciones
que se detallan en el apartacio segun-
do y dadu que, en atención de las
rrodaliciades de las distintas zonas, se
I:recisa adoptar cifra^ medias únicas
aplicables a todas ellas, el Servicio Na-
cional del Cultivo }^ Fertnentaciún del
Tabacn tumar;í corno hase las siguien-

tes equiv^+lencias:

a) ('ada kilo de tabaco írtil entre-
^ado en los Centros de l^ermentación

equivaldrú a 10 planl;+s.
h) CHcla 14.500 plantas c•urrespun-

^ierán tma hectárea.

5egundu. Las sulrvenciunes qut: se

;^plic•au•án a las hecLáreas que resul-
ten determinadas con a+rreglo a lo e:.-

t;+ttlecido en el apartado anterior se-

+án las siguientes:

Ti-po A (tctbucos oscrtrusj

Grupo ].° Subvenc•iún, 5.900 pcse-

tas por hectárea.
Grupo 2.° Sul+venciún, S.IiUO pese-

t^is por hectín•ea.
(;rupo 3.° Subvención, :i.3utt pese-

ias por hectárea.

7'iA>o Li

Grupo 1.^^ 5ubvención, (;.200 pese-

t:+s por hectárea.
Crupo 2.^^ Subvencic'^n, 5.300 pese-

t.+s por hectárea.

!'iho C

l.rttpo +inico. Subvenc•iún, J.000 pe-

.etas por hectárea.

'I'epo C ( tabucus a^rten•illosJ

Subvcnciim por hectzírea, 12.400 pe-
^etas.

'l'ípu F,' (cuperosj

Grupu único. Subvención. 14.20!)
Fesetas pur hectárea.

Terc•eru. Las subvenciones establ^-
cidas se abunarán con cargo a la Ren-
ta de Tal+ac•os y con arreglo a La
l^qui+laciones yue una vez terminad^
la campaña de recepción en los Cen-
tros de Fermentaci Ĵín curse el Serviciu
a base de cuanto dueda estahlec•ido en
los apartados an,eriores.

Cuar•to. En el caso de incumpli•
miento de las disposiciones dictadas
u que se dicten para combatir la en-
fermedad del Rmoho azul», lus culti-

vadores inleresados dejarán de perci-
1 ir las subvenciones que se conceden
por la presente Orden en relación con
!;^ parcela en que hayan quedado in-
cumpl'das las normas dictadas.

)Vladrid, 17 de abril de 1963.-Ch-
r, ovns

AUTOFtI7AC10\ES

I'ARA LA YRODLJCCIO\
DE PA^'ATA I)E S1E^II^ItA

L]n el tioletín Ojlci^ad del F;staclo

del día 2 de mayo de 1963 se publica

una Orden del ^Iinisterio de Agri-

cultura• cuya parte dispositiva dice

rsí :

Primer<^. La Jtmta C'entt•al del Ins-
tituto Aac^onal para la Producción de
Semillas Selectas podr;í conce^aer au-
torizactones a agr•icttltores para re.t-
lizar individualmente, de modo autó-
nomo, ]a producciún de patata de
siembra, con sujeción a las siguien-
tes nor•mas:

1. La extensión superficial que
en cada provincia productura podrá
dedicarse a este régimen de produc•-
aión no deberá pasar del veinte por
cierto de la máxima anual yue :^e
haya efectuado anteriorm^ntc en la
rnisma a producir patata cie siembra.

2. La superficie mínima que ha
cie dedicar anualmente al cultivo rle
p^,tata de siembra cada produc•tci^^
;^utónomo no serz+ inferior, en tierras
aptas, a ocho hectáreas en las pro-
vincias +le Alava }• Rurgus, ni a cna-
tro hectáreas en las restantes, ^^ el
níunero de parcelas separadati no ex-
c^•derá de doce en el primer caso, ni
+Ir seis en el segundo, siempre que
Ins distancias entre ellas no sean ea-
c•esivas a juicio del Servicio de la Pa-

tata de Siembra.
3. Los agricultnt•es, para ser c1e-

^.Knadus producture, autúnumos, de-
herán reunir condic'.unes pcr•sunales
+^t soh•encia moral ^ tí^cn;c•a ^' dl.-
poner de los medios y loc•ales nece-
^ar'os, a juicio de dicho Servicio.

-F. Lus pro^luctores autúnomos ven-
dríin ^+hligadoc a cumplir estricta-

mente las normas técnicas vigentes
^ las ciue puedan dictarse para I:+
mejor marcha y resultados de esta
I•roducción en cuanto a planes de
siembra, patata de base que han de
emplear para sus plantaeiunes, culti-
vu en sus diferentes operaciunes, se-
lecciones en campo, calificación de la:
cosechas, información y partes, pre-
paración, envasado, conser•^•ació q en
todos los casos y presentaciún para
el precintado.

5. Las autorirac;unes para ^er pru-
ductor autónomo seran valederas por
un año y deberán renovarse, en cu
caso, por igual período de tiempo, a
cuyo efecto el ]nstituto tiacional para
la Yroduccicín de Semillas Selectas
antmciará ooprtunamente el plazo de
presentación de soLcitudes.

G. Los productores indiv_duale;
que con anterioridad hayan ejercido
esta modalidad de produccicín, al am-
paro de lo dispuesto en el artículo 22
de la Orden ministerial clc 2 de fe-
hrero de 1952 y de la base 31 de la
cle 2G de enero de 1^54, podrán con-
t:nuar como productores autónomo^c•
aunque no ctnnplan estrictamente la
condicicín relativa a índice de parce-
lación, siempre que su actuacicín an-
terior haya sido satisfactoria y que
así lo estime com^eniente el Institu-
to ^Iaciunal para la Produccibn de
^emillas Selectas.

Segunda Igualmente, la Jcuila ('en-
tral del Instituto \acional para ra
Producción de Semillas Selectas po-
dra conceder autot•i•r,aciones para ca
producción de patata cle siembra a
las Coop^rativas Agrícol:+s constitui-
c1as, o que puedan constituirse, en lus
tírminos municipales o pedccnías pr•n-
ciuctores, qtte c•umplan las condiciu-
r.es siguientes:

1. Agr•upar al menos el ochenta
por cienlo de los agricultores produc-
tnres ^• el ochenta y cinco por cient^
de la supcrficie dedicada al ctiltiv^^
cle patata en e] tFrmino o pedanía,
^ admitir en su seno a todus lns
existentes en él que ]o soliciten.

2. Tener realizada, n al menos de-
l^'damente solicilada, con ol cumpli-
miento de todos los rec^uis'.t^s que
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para ellu se exigen, la concentración
parcelaria del térrnino. En todo caso,

las hojas de las alternativas debe-
rán estar dispuestas de tal modo que

los cultivos de patata de los coope-
rativistas no resulten mezclados con

otras parcelas que correspondan a

cttltivos distintos.

3. Disponer de la asistencia técni-
ca, organización, locales y demás me-

dios necesarios para el cumplimiento

cfe su cometido, que en cada caso, y
de acuerdo con su importancia, se se-
rlalarán por el Instituto Nac:ona] para

la Producción de Semillas Selectas.
Tercero. Se faculta a la Junta Cen-

tra] del Instituto Nacional para ia

f'r•oducción de Semillas Selectas para
autorizar, en el caso de que lo solici-

ten, a ]as Entidades •Agrícola Ga-
nadera Antelana, S. A.n; aCaja Pro-
vincial de Ahorros de Alava»; .Pro-

ductores de Patata de Siembra, S. A.»,
de Burgos y de Orense; .Semillas Se-

lectas, S. A.n, y nSelección y Comer-
cio de Patata, S. A.u, a quienes ca-

duca su concesión el 31 de mayo del
año en curso, la producción de pata-
ta de siembra, en las mismas demar-
caciones en que han venido actuan-
do, por un plazo no superior a tres
arios, que terminará el 31 de mayo de
19Fi6, segtín las mismas normas téc-

nicas anteriores y todo cuanto en esta
nrden se determina.

Cuarto. Las solicitudes para pe-

dir las autorizaciones a que se refie-
re el ntímero segundo de la presente
Orden podr•án presentarse en cual-
quier momento y deberán ir acompa-
ñadas de la documentación necesa-
ria para justificar el cumplimiento de
lo establecido en los incisos 1 y 2 v
con la exposición de lo referente a] 3.

Quinto. El plazo de validez de las
autorizaciones que se concedan a las
Cooperativas Agrfcolas será, como
máximo, de tres años de producción,
^ terminará el 31 de ma,yo del año
s:guiente al de la última siembra au-
torizada. Serán prorrogables por otros
tres años siguiendo el mismo proce-
dimiento, y las prórrogas deberdn so-
licitarse, para evitar que se interrum-
pa la continuidad, antes del 30 de o<•-
tubre del año en que currespond,
efec•tuar la última siembra.

Sexto. Las Cooperativas que sean
uutorizadas para actuar como pro-
ductores autónomos formalizarán un
compromiso c•on el Instituto Nacio-
nal para la Producción de Semillas Se-
lectas, en el que se harán constar los
tFrminos concretos de la recibida, en-
tre los que ^e cuenta la ohligación
de cumplir las normas técnicas e
instrucciones de funcionamiento v
gentes o que se dicten por dicho lns

tituto para el mejor cumplimiento cie
los fines generales y de lo que se dis-
pone en la presente Orden.

Séptirno. Las superficies que com-
prendan las autorizaciones a Coope-
rativas no serán tomadas en cuenta
para el cómputo de los rnáximos pro-
vinciales señalados en el inciso 1.^
d.el número primero.

Octavo. Análogamente, podrár, ser
autorizadas aquellas Cooperativas
Agrícolas que agrupen la producción
de varios términos municipales o pe-
danías.

Noveno. En los términos munici-
pales o pedanías en que la producción
ae patata de siembra se realice por
una Cooperativa debidamente autori-
zada no podrán hacerse plantaciones
para ]a producción de patata de con-
sumo.

Décin,o. Las Entidades seiraladas
en el número tercero deberán solici-
tar las autorizaciones que en el mis-
mo se def.nen, en el plazo de un rnes

a partir cle la fecha de publicación
de ja presente Orden en el eBoletín
Uficial del P:stadou, y formalizar el
contrato correspondiente con el Ins-
tituto Nacional para la Producc:ón
dE Semillas Selectas en el plazo má-

ximo de tres meses, a partir de la
fecha en que reciban la autorización.
La fianza que haya de servir como
garantía de su actuación será la mis-
ma que en la actualidad tienen de-
positada.

Undécimo. Las autor•izaciones que
se concedan a estas Entidades po-
drán ser renovadas del mismo modo
y por otro plazo de tres años como

mdximo a su término, lo que cieberá
solicitarse antes del 30 de octubre de
1965 por medio de instancia dirigida
al Instituto Nacional para la Produc-

ción de Semillas Seiectas y documen-
tación comprensiva de resumen de
actuación y propuesta complementa-
ria.

Duodécimo. A tuclos los producto-
res de patata de siembra, en cual-
quiera de sus modalidades, les será
de aplicación lo dispuesto en el De-
creto 500/1960, de 17 de marzo.

Décimotercero. Las autorizaciones
a Cooperativas y Entidades podrá^
^er anuladas por la Junta Central del
lnstituto Nacional para la Producción
de Semillas Selectas a propuesta d<rl
Servicio de la Patata de Siembra.
como consecuencia del oportuno c:x-
pediente, si su actuación así lo acor,-
seja, antes del plazo de su venci-
m iento.

Décimocuarto. Se autoriza a la l^;-
rección General de Agrictiltura par^,
dictar las disposiciones complementa-
rias que estime convenientes para el
mejor cumplimiento de ]o rlue en esr:,

Orden se dispone.
Décimoquinto. Quedan subsistentas

las actuales disposiciones vigentes so-
bre procíucción de patata de siem-
br•a, en tanto no se rrpongau o modi^

frquen lo que en esta Orden se esta-
blece.

Madrid, 20 de abril de 1cJ63.-CQ-
n ovas.

INSTALACIUN, MEJUI^A
Y TRASLADO

llF. INDUSTRIAS A(,ltAltlAS

I,n el nBoletín Oficial del Estadou

de 4 de mayo de 1963 se publica tma
Urden del Ministerio de Agriculturn
cuya parte dispositiva dice así:

Artículo primero. Llno. Se autori-
za con car•ácter general en todo el te-
rritorio nacional la libre instalación,
ampliación, perfeccionamiento y tras-
lado de las industrias agrarias -en-

tendiéndose como tales las definidas
en el Decreto-Ley de 1 de mayo de
1952-, salvo las siguientes:

n) Secado y fermentación del ta-
baco.

b) Higienización, conservación y

esterilización de la leche.

c) Carnicerías de ganado equino.
d) ltesinación de los pinares en

las pruvincias gallegas y destilación
de las mieras obtenidas.

Dos. Se faculta a]a Comisión De-
legada de Asuntos Económicos par::,
que cuando las circunstancias lo acon-
sejen, y a propuesta del Ministerio de
Agricultura, pueda autorizar la liber-
tad de instalación, ampliación y tras-
lado de las industrias at.;rarias cxcluf-
das en el párrafo anterior.

Artículo segundo. LJno. ]!a Minis-
terio de Agricultura podrá señalar, en
el plazo de un mes, las condiciones
técnicas y de dimensiones mfnimas
que deberán reunir las industrias
agrarias siguientes:

a) Ubtención de alcohol.
b) Obtención de fibras de seda pa

ra hilaturas.

c) Obtención de fibras textiles.
ch) T'laboración de cecina de car-

ne de equino.

dl :fiolinos arroceros.
e) Enológicas y sus derivados.
f) Fabricación de mantecas y que-

sos.

9) Elayotécnicas.
h) Desecación ,y manipulación rie

productos vegetales.
i) Industrias cárnicas y chacinc-

ras.
j) Aserrío.

k) Dest.ilación de mieras.
l} Piensos compuestos y piensos

correctores.
Dos. Las induslrlas aftrarias enu-

rnerada.s seguirán necesitando auto-
rizacrÓn del Nlinislerio de Agriculturn
para su instalacidn si no se ajusta-
ran a las condiciones tl<nicas y de
dimensión que se señalan. Las actual-

mente establecidas podrún ampliarse
^ trusladarse libremente, aun cuand_>
r^.o re!mieran las citadas rondicioneti.
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Tres F..n caso de que, a juicio del
Ministerio de Agricultura, surgiera:^

circunstancias esp^c'.ales, podrá és[e
selialar condiciones técnicas y de di-
mensión de o.ras industrias agrarias

diferenles de las enumeradas.
Artículo tercero. Los Ministros de

llacienda, Trabajo y Agricultura pro-

pondr^cn al Gobierno o adoptarán,

dentro de sus respectivas competen-

cias, las medidas necesarias para fa-
vorecer la ampliación, fusiGn o con-
centración de las industrias agrarias,
^ fin de que lleguen a alcanzar las

condiciones que sobre dimensiones
mínimas y otras características técni-
cas se fijen de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo anteroir.

Artículo cuarto. Las personas na-
turales o jurídicas interesadas en :;,
instalaciún, ampliación, mejora o tras-
lado de las industrias a que se refie-
re el artículo primero, salvo la^ que
en el mismo se declaran exceptuadas
y las sefialadas en el artículo segtm-
do, presentarán, por triplicado, en al
Organismo provincial correspondien-
te del Ministerio de Agricultura, la do-
cumenlación que por el mismo se se-
Iiale para su inscripción provisional
en el Registro de industrias Agra-
rias respectivo.

Dos. La inscr;pción se entenderá
realizada si en el plazo de treinta
días no son requericlos los interesados
para presentar documentacidn adicio-
nal o aclaratoria de la aportada, o al
objeto de subsanar los defectos obser-
vudo^ en la instalación proyectada.

Tres. Terminada la instalación, el
t itular lo comunicará al Organismo
Provincial mencionado, a fin de que

por el personal técnico corupetente se
proceda a su comprobación y, en su
caso, al otorgamiento def acta de pues-
ta en marcha, convirtiéndose en de-
finitiva la inscripción en el Registro.

Cuatro. El 1linisterio de Agricultu-
rt; dispondrá lo conveniente, a fin de
vigllar y comprobar si el funciona-
Iniento de las instalaciones se ajusta a
los términos de la documentación pre-
sentadn.

Artículo quinto. El cambio de titu-
iar de la industria por cualquiera de
los medios admitidos en llerecho será
comunicados a efectos de toma de
rarazón al Organismo provincial com-
petente de] Ministerio de Agricultur^,
leniendo en cuenta que cuando el ad-
quirente Sea peT'SOIIa natural O jurÍ-
dica no nacional, ae estará a lo dis-
puesto sobre iTUlversiones de capital
extranjero.

Artículo sexto. Serán de observan
cia y cumplimienío las prescripcio-
nes contenidas en el Reglamento de
3U de noviembre de 1961 sobre acti-
vidades lnolestas, nocivas, insalubres
y peligrosas y disposiciones sanitaria^
vígentes.

Artículo s^ptimo. Uno. Las indus-

trias que han quedado exceptuadas
en el artículo pí'imero cont,nuaran
sujetas a la previa autorización ad-
ministrativa con la tramitaciún corres-

pondiente, de acuerdo con lo precep-
tuado en el Decreto-Ley de 1 de mayo
de 1952, Orden Minis^erial de 15 de
julio dNl mismo aíio y demás disposi-
ciones complementarias.

Dos. Asimismo se atendrán a idén-

ticos trámites aquellas industrias que
no cumplan las condiciones mínima^
que se señalen en desarrollo del ar-
tículo segundo del presente Decrelc^.

Artículo octavo. Queda facultado
el l^tinisterio de Agricultura para dic-
tar las disposiciones necesarias par:I
la ejecución del presente Decreto, que
entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el aBoletin Oficial
del Estado».

DISPOSICIÓN 1'RANSITORIA

IPn tan(o no se señalen por el Nli-

Eef.^acto del
BOLETINI^fOFICIAL

DEL ESTADO
hibertad de Precío en las earnes

de vacuno

Orden de 1a Presídencía del Qobíer-

no, fecha 21 de marzo de 1963, por la

que se deja en 1lbertad de precío 1as

clases de ganado vacuno que se indican.

(«B. O.» del 23 de marzo de 1963.)

F,cplutacioncs agrarias familiares

protegldas

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 28 de febrero de 1963, por la que

se dec;ara explotación agraria famíliar

pmtegida a una finca de Ia provlncla

de Lugo. («B. O.» del 23 de marzo de

1963. )

^uxlllos de colon Ĵzaclón de Inlerés locil

Decreto número 560/63, del Ministe-

rio de Agricultura, fecha 14 de marzo

de 1963, por e1 que se dictan normas

sobre concesíón de auxilios de interés

1oca1 a 1os damnlficados por 1as recíen-

tes avenídas en divereas províncías an-

da:uzas y extremeñas. (ttB. O.» del 29 de

marzo de 1963.)

dunta Coordinadora de lal Mcjora

Ganadera

Orden del Mínisterio de Agricultura.

fecha 28 de febrero de 1963, por la que

se modifíca la composíción de la Junta

Coordinadora de la Mejora C3anadera.

(«B. O.» del 1 de abrll de 1963.)

En e1 «Bolet^n Ofícial» de1 16 de abril

de 1963 se publica otra Orden del mís-

mo Departamento y fecha 30 de marzo

de 1963, por la que se declara explota-

ción agraria faaníliar protegída a. una

finca de la provincía de Teruel.

1^•ud:^ a zonas damnificadah

Decreto número 6/63, de ,la Jefatura

del Estado. fecha 28 de marzo de 1963,

por el que se conceden determinados

benefícios con ocasíón de 1as ínunda-

ciones producídas en determínados Mu-

nícipios de 1as províncías andaluzas.

(«B. O.» del 1 de abr11 de 1963.)

nisteriu de rlgricultura las dimensio-

nes mínimas y características técni-
cas a que se refiere el artículo se-
gundo, la instalación, ampliación o
traslado de las industrias comprendi-
das en el mismo se}uirán requiriendo

autorización administrat.iva siempra
que la inversión de que se trate seai
cuperior a diez millones de pesetas.
Si la inversión es inferior a la indi-
cada cifra no se requerirtí autoriza-

cibn alguna.

L)ISPUSICIÓN UE:ROGATORIA

t^uedan derogados el Decreto 2.561/

19(i2, de 27 de septiembre, y la Or-
den Ministerial de 22 de octubre de
1962 y cualquier otra disposición de

igual o inferior rango en lo que se

oponga a este Decreto.
Así ]o dispongo por el presente De-

creto, dado en Madrid, a 25 de abril
r,e 1963.-FRANCISCO F'RANCO.-El
^Iinistro de Agricliltura, Cirido Chno-

2•ccs Gnrr,f.n.

I)rden Ch^il del ^1érlto .1Rríco'a

Ordenes del Ministerio de Agrícultu-

ra, fecha 1 de abríl de 1963, por las que

se otorga el íngreso en la Orden Cívi]

del Mérito Agrícola, con las categorías

que se indican, a los señores que se

mencíonan. («B. O.» del 1 de abril de

t 963. )

Preclo de la remolacha azucarera
para la campaRa 1963-64

Orden del Minlsterío de Agricultura.

fecha 15 de marzo de 1963, por la que

se establece,n los precios de la remola-
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cha azucarera para la campaiia 1963-64
en las diferentes zonas. («B. O.» del
2 de abril de 1963.1

Puesta en rlego de zonas regab'e^s

R,esoluciones de la Dirección General

de Colonízación, fecha 28 de marzo de
1963, por las que se declara la puesta

en riego de 1os sectores de la zona re-

gable del canal de Orellana, en la.s pro-

vincias de Badajoz Y Cáceres y de la

zona de Vega del Guada]quivir, en la

de Jaén. («B. O.» del 3 de abril de 1963.1

Centrales Lechera^

Orden de la Presidencia de] Gobierno.
fecha 25 de marzo de 1963, por la que
se concede a la Entidad Lacto-Agrícola

Rodríguez, S. A., una prórroga para la

terminación de las obras e instalación

de la Central Lechera que tiene adju-

dicada e.n Vigo (POntevedra). («B. O.»
ded 4 de abrid de 1963.1

Ilerechos reguladores del precto dP pro-

ductos alimentielo^

Decreto número 611/63, de la Presi-

dencta del Gobierno, fecha 28 de marzo

de 1963, sobre derechos reauladores de

precios de productos alimenticios. («Bo-
letín Oficial» del 5 de a.bril de 1963.1

Itéglmen inlenslvo dc ense^fianza en la.^
Eccnelas T^^cnicac ;;aperiores de [nge-

niero^ Agrónomo^

Orden de: Ministerio de Educación

Nacional, fecha 23 de marzo de 19&3,

por la que se implanta e.l régimen in-

tensivo de enseñanza en las Escuelas

Técnicas Superíores de Ingenieros Agró-

nomos. («B. O.» del 5 de abril de 1963.)

('omerelo del eaf^

Clrcular níi:nero 5/63, de la Comisa-
ría Genera.t de Abastecimientos y Trans-

portes, fecha 2 de abril de 1963, sobre

modíficacíón de ,la circular núm. 1/63,

sobre comercio de café. («B. O.» de1
10 de abrtl de 1963. )

Suepenstón de dereehos arancelaría^
a la importación de patata

Decreto número 694/63, del Miníste-
río de Comercio, fecha S de abril de
1963, por e.l que se prorroga hasta el

20 de mayo prbximo la suspensión de

los derechos arancelario^s a la importa-

ción de patatas que fué díspuesta por

Decreto número 2.307/62. f«B. O.» de1

11 de abrí] de 1963. )

Campafia contra la rosquilla neKra
Resolución de da Dirección General de

Agrícultura, fecha 30 de marzo de 1963,

por 1a que se dan normas para desarro-
Ilar una campaña contra la rosquilla

negra ea1 1as provincias de Altcante y

Murcia. («B. O.» del 13 de abril de 1963.)

VormaF para el tratamíento del moho

azul del tabaco

Resolución de la Direccíón General de

Agricultura, fecha 30 de marzo de 1963,

por la que se dícta.n normas paaa el

tratamiento de,l moho azul del tabaco.
(«B. O.» del 17 de abril de 1963.)

Importacíón de azúcares brutos
o refinados

Decreto-Ley número 7/63, de la Jefa-

tura del Estado, fecha 18 de abril de

1963, por e1 que se deroga la dimitación

de ori^eu y procedencia de 1os azúcares

brutos o refínados que se ímporten en

régimen de admisíón temporal. («B. O.»

del 19 de abrla de 1963.)

Tratamlento obllgatorio contra la polilla

del olho

Orden ded Ministerio de Agricultura,

fecha 6 de abr1^1 de 1963. por ;a que se
fija pa.ra la a.ctual campaña las zonas

olivareras de tratamiento grat,uito con-

+.ra la po1ia11 de] olivo. aB. O.» del 20 de
abril de 1963.)

Colonlzaclón de int^erés ^ocla,I

Decreto número 791/63, dei Ministe-

rio de Agricultura, fecha 28 de marzo

de 1963, por el que se declara de inte-

rés socia.l la expropiación, por el Insti-
tuto Nacional de Colonización, de una
finca del término munícipal de Vil-

ches (Jaénl. («B. O.» del 20 de abril
de 1963.1

('olonizacliin de la zona reKable

Llanos-AI bacet e

Decreto número 793j63, de1 Ministe-

rio de Agricultura, fecha 4 de abril d3

1963, por e,l que se hace extensivo al

sector 2 ^ de ,la zona regable Llanos d^

Albacete las disposiclones que aprueban
ea Pla^n General de Colonización del sec-

tar l.o d^e 1a misana zona. («B. O.» de]

20 de abrí] de 1963.)

Construcclón obligatoría de vh^lendas
para obreroc agrícMas

Decreto número 792^63, de_1 Ministe-

rio de Agricultura, fecha 28 de marzo

de 1963, por el que se apllca la LeY de

3 de díciembrP de 1953, sobre construc-
ción obligatoria de viviendas para obre-

ros agrícoias en va^rlas fincas sltuadas

en las provincias de Badajoz, Córdoba.

Salamanca y Tbledo. («B. O.» del 20 de

abríl de 1963.)

.lyudas econúmlcas para combatir
el moho azul de' tabaeo

Orden de1 Ministerio de Agrtcultura,

fecha 17 de abril de 1963, sobre aYudas

económícas para combatir e1 moho azul

del tabaco. («B. O.» del 22 de a.bríl de

1963. )

Concentración parcclaría

Decretos números 808/63 a 820/63, de1

NIínisterio de Agricultura, fecha 28 de

marzo de 1963, por aos que se declara

de utilidad públíca.la concentración par-

celaria de las zonas de Silleda (Ponte-

vedra), Ventosíxa de San Juan (Soria).

San Crístóbal de Trabancos (Avila).

Santa Maria de Tioíra (Orense), Villa

del Campo (Cáceres), Aldea de1 Obispo

(Salamanca), Fuentelárbol (Soria), A;a-

minos (Guadalajara), El Perdigón (Za-

mora), Monoalvíllo de Huete (Cue•nca),

Fuente el Olmo de Iscar (Segovía), Me-

rindad de Castilla la Vieja IBurgosl y

Esquidas (HUesca).

En e^l «Boletín Oficia^l» d^e] 'l5 de abríl

de 1963 se publican tres Ordenes del ci-

tado Departamento por las que sc aprue-

ba el plan de mejoras terrltoriales Y

obras de concentración parce;aria de ]as

zonas de Panes-Clnia,no-Seijo (Ovíedo),

Gestoso (Pontevedra) y Rlaques de San

Bartolomé (Segovia).

En el «Boletín Oficial» del 27 de abril

de 1963 se publloan dos Decretos 868 a.

872/63, del mismo Depastamento y fe-

cha 18 de abril de 1963, por tos que sc

declara de utilidad públíca la concen-

traclán parcelaria de las zonas de Ber-

zosa de Bureba (Burgos), La Orbada

(Sa,lamanca), La Vega de1 Río Ucero

(Soría^), Muduex (Guadslajaral y Sau-

quillo de Cabezas (Segovia).

En e^l mismo «Baletin Oficía^l» se pu-

blícan otras dos Ordenes del citado Mi-

nisterío y fecha 20 de abríl de 1963, por

las que se aprueba el pLa,n de mejaras

territoriales v obras de concentración

parcelaria en las zonas de Cabreros del

Monte (Valladolid) y Vlllada (PalenciaJ.

En e1 «Bole^tin Oficial» del 6^de mayo

de 1963 se publican los Decretos 959 a

961/63, del mismo Ministerio ,v fecha

25 de abril de 1963, por los que se de-

clara de utilidad píablica 1a concentra-

cíón parcelarla de 1as zonas de Quinta-

narruz (Burgos), Alconaba (Soria] Y he-

d^ama (Gua^dala.lara).

En el «Boletín Oflcia]» dej 11 de ma-

yo de 1963 se publican otras dos Orde-

nes del menclonado Departasnento Y fe-

cha 23 de abríl de 1963, par las que se

aprueba el plan de mejoras terrltoría-

les y obras de concentración parce.laría

de las zonas de Poveda de 1a Obtspalía

(Cuenca) y Torre de] Btu•go y Cañizar

i Cuenca ) .

En ei «BOletín Oficlal» del 20 de ma-

Yo de 1963 se publlcan dos Decretos nú-

meras 1.073 a 1.074/63, del mismo Mi-

nísterio y fecha 9 de dlcho mes, por lati

que se declara de utilídad púb,íca la

conc^entración parce.laria de 1as zo,nas de

Sanquillo de Bofiíces (Soria), Sa^nta Ma-

ría de las Hoyas (Soría), Busto de Tre-

viño (Burgos), Cucho (Burgos), Pan-

guaSan Esteban de Treviño (Burgosl.

Tuesta (Alava), Canstanzana IAvila).

Espajo (Alava), San Mamed del Monte

(La Coruña), Villafuerte (Valladolld) y

La Unión de Campos (Valladolld).

Repoblaclón fores(al

Decreto número 821/63, del Ministe-

rio de Agricultura, fecha 28 de marzo

de 1963, por el que se declara ^la utllí-

dad pública y necesidad y urgencta de

la ocupación, a efectos de su repobla-

ción forestal, de difere^ntes fincas sítua-

da.s en Prcera, Segura de 1a Síerra Y

Chiclana de Segura. (Jain).
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Utilidades para funcionario titular
de familia numerosa

D. Vicente Aguado, Madrid.

Agradeceré a usted'es me indiquen la reduc-
ción o exención de impuesto de utilidades para
funcionarios del Esfado con carnet de /amilia nu-
merosa de s^gunda categoría afecta a su sueldo,
dietas y percepciones reglamenfarias, y si así fue-
ra, de quién es preciso so ici^tar la reducción o
exención.

La legislación que norma las exenciones concedidas
a las familias numerosas es harto confusa, profusa y
difusa.

Por lo que se refiere al impuesto de utilidades, hay
que tener en cuenta el Decreto-ley de 7 de diciembre
d I 951, la Orden de 10 de enero de 1952 y la también
Orden de 17 de septiembre de 1954.

El Decreto-ley de 7 de diciembre de 1951 concedió
a los titulares de familia numerosa, a que se refiere la
Ley del 13 de diciembre de 1943, la excepción total del
pago de utilidadas cuando los ingresos por rentas de
trabajo (sueldos, etc.) no excedan en conjunto de 40.000
pesetas.

Si los ingresos exceden de 40.000 pesetas, sin pasar
de 125.000 anuales, disfrutarán :

a) Titulares de familia numerosa de primera cate-
goría : Reducción del 50 por 100 de las cuotas corres-
pondientes.

b) Titulares de familia numerosa de segunda cate-
goría : Exención total.

Los beneficios fiscales establecidos por la Ley son
aplicables no sólo al cabeza de familia, sino también,
y en igual proporción, a su cónyuge, siempre que los
ingresos de ambos por rentas de trabajo no excedan
de los límites que a continuación se señalan.

Si no exceden de 60.000 pesetas anuales, exención
total.

Si exceden de 60.000 pesetas anuales, sin pasar de
150.000, reducc:ón del 50 por IOd para los beneficiarios
de primera categoría y exención total para los de se-
gunda.

Los titulares de familia numerosa, cualquiera que sea
su categoría, que obtengan rentas de trabajo superiores
a 125.000 ó I50.000 pesetas anuales, según se trate de

ingresos del cabeza de famiiia o de la sociedad conyu-
gal, no tendrán derecho a gozar de beneficio tributario
a'guno, excepto las de categoría de honor, para los
cuales queda subsistente lo dispuesto en los artículos 24
y 25 del Reglamento de 31 de marzo de 1944.

Sólo se computarán a estos efectos las utilidades que
sean fijas por su cuantía y periódicas en su vencimien-
to, así como las de todas clases que por el ejercicio de
su profesión perciban los contribuyentes comprendidos
en los apartados a) del artícu'o I.° y a}, d) y f) del ar-
tículo 5.° del Decreto-ley de 15 de diciembre de 1927.

Según la Orden de 10 de enero de 1952, estos bene-
ficios tributarios deben ser solicitados de la Delegación
de Hacienda del domicilio del t^tular, acompañando
copia del título en que se le reconozca la cualidad de
beneficiario de familia numerosa.

Cuando ambos cónyuges aporten rentas de trabajo a
la sociedad conyugal la petición se formulará en una
sola instancia, acompañando en todo caso la copia del
títu'.o a que se refiere el párrafo anterior.

Tanto en uno como en otro caso será requisito indis-
pensable para la admisión de las instancias que en ellas
se reseñen detalladamente todas y cada una de las re-
muneraciones que el interesado, y en su caso el cónyu-
ge, devengue, expresando su denominación, importe
anual y organismo, empresa o entidad que las abone.

Las instancias se presentarán por duplicado. Uno de
los ejemplares, autorizado con la firma del administra-
dor de rentas públicas y el sello de la oficina, se de-
volverá al presentador. Este ejemplar servirá de justifi-
cante al beneficiario para que provisionalmente, y por
plazo no superior a seis meses, los respectivos habili-
tados pagadores o cajeros apliquen las reducciones o
exenciones correspondientes sobre los haberes que abo-
nen, sin perjuicio del acuerdo definitivo del delegado
de Hacienda, que debe dictar en el plazo máximo de
cuatro meses.

La Orden de 17 de septiembre de 1954 resuelve en
cuanto a funcionarios con familia numerosa que no se
computarán a ningún efecto para determinar las de-
gravaciones concedidas a los beneficiarios de familias
numerosas y que las percepc^ones por ayuda familiar
se gravarán en todo caso al tipo uniforme del 8 por 100,
^in que sean de aplicación exenciones o reducciones
por razón de ser titular de familia numerosa.

4.724

Mauricio García /sidro
Abogado
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Invasión de «piojo de San José»

J.A.B.-M.

Por correo a^arte enuío a ustedes una mu^estra
de melocofonero rog'ándoles lo analicen, pues está
atacado intensamente de «^iojo de San José», que
ha sido tratado hace ocho días con AFROIL-R.

Efectivamente, la invasión de piojo de San José
(Quadraspidiotus perniciosus Const) es extraordinaria.

Se encuentra además gran número de larvas, lo que
demuestra la oportunidad del tratamiento.

El producto empleado ha resultado completamente
eficaz, pues los insectos están muertos, no encontrán-
dose ninguno vivo.

De todas formas, a la vista de tan enorme atayue,
conviene estar atento ante ',a posibilidad de una rein-
vasión, muy peligrosa al aproximarse ya la primavera.

, Manuel Arroyo
4.725 inqenlero egrónomo

Variedad recomendable de almendro

EI suscriptor número 15.R(i:3.

Deseo realizar una planfación de almendros en
una ladera de^ terreno arenoso, fácilrrnente ero-
sionable. La ^lantación la efecfuaré ^or surcas a
niuel, y deseo me indiquen si todauía estamos en
/echa fauorable /̂ ara su ^lantación, así como la
ucriedad más recomendabGe ^ara esta zona y de
producción más uentajosa económicamente.

^a^Ex ^ada
uyyispd:r{^r3able viiso:

En climas cálidos, como los de la provincia de Se-
villa, es preferible efec^tuar las plantaciones en otoño,
considerándose que el mes de marzo, en que prácti-
camente tendría que realizar la plantación que desea,
es ya muy tarde para esa zona, a no ser que cuente
con excedentes de plantones propios que le interese
usar este año.

En cuanto a variedad, las más cotizadas y genera-
lizadas son la «Marcona» y«Desmayo», pudiéndose
intercalar de un modo regular ambas variedades para
favorecer la polinización de la nombrada en segundo
término.

Como este año han escaseado las existencias de
plantones de almendro, debido a las muchas peticio-
nes, se le aconseja encargue con tiempo su pedido
para el próximo atoño.

Cristóbal Puerta,
4.7Z6 InAenlera nttrónomo

Máquinas de esquilar

D. Javier Fernández, Villamesías (Cáceres).

Desearía me hicreran e^l fauor de darme las se-
ñas de casas que uendan máquinas de ^elar oue-
jas, así como me inform^en qué marcas creen us-
tedes son las que más rendimienfo y duración
dan.
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Son varias las casas que, dedicándose a la importa-
ción de aparatos, trabajan las máquinas esquiladoras.
Las informaciones que tenemos recog das son que la
existencia de estas máquinas en el mercado es un tan-
to escasa, aunque se están tramitando las correspon-
dientes licencias de importación.

Las casas donde puede dirigirse en demanda de de-
talles son las siguientes :

Esquiladora marca Haupner, representada por don
Gustavo Ros, domicil:ado en Lombía 8, Madrid. Es-
quiladora marca Esculap, representada por Goetch, con
domicilio en Serrano, 14, Madrid. Esquiladora también
de la marca Esculap, representada en el Centro Ibérico
de Tráf:co Exterior, con domici:io en Morejón, 8, Ma-
drid.

Todas ellas son de excelente rendimiento y dura-
ción, debiéndose dirigirse a las casas respectivas en de-
manda de detalles complementarios.

d.727

Félix Talegón
Del Cuerpo Nacional Veterinario

Fabricantes de cercas aléctricas

D. José Alfonso, Zaragoza.

Les rogamos nos comuniquen si conocen al-
gún f abricante que haga cercas eléc^fricas para
ganado a base d^e acumuladores o baterías.

En caso afirmc+tiuo les agradeceremos nos fa-
ciliten su nombre y dirección para ponernos en
contacto.

En relación con la consulta sobre fabricantes de
cercas eléctricas españoles le comun^co que aLabo-
ratorios Agro-Industriales», con domicilio en Bretón
de los Herreros, 38, Madrid-3, y ceCEM1A», Doctor
Albiñana, 32, Tarrasa, fabrican aparatos de este tipo ;
los primeros de pila seca ecTudor», y los otros, con
bstería de moto. También existen otros fabricantes
en la provincia de Santander cuyas señas no recuerdo.

4.7?8

César Fernández Quintanilla
Ingeniero aBróno:no

Defensa de má genes

Un suscriptor.

Poseo una f inca en la margen derecha del
Guadiana. Entre la finca y el río exisfe un cami-
no público. E1 río en sus crecidas normales uiene
ocasioncndo daños al erosionar el barranco de
separación del camino y el río. Como cada año
que transcurre los daños son mayores, nada de
particular tiene que anfes de tres o cuatro años
las aguas hayan inutilizado el camino público e
incluso /^arte de mi finca. De sobreuenir creci-
das extraordinarias, el plazo de tres a cuatro años
quedaría, ncturalmente, reducido.

Si las aguas toman e inu:tilizan el camino, en-
tonces rpodría yo legalm^nte impedir que por
tierra de mi rropicdad se hiciera nueoo camino?

M14C^ĴYA, S. A.
Representante exclusivo para EspaBa` de

CALIFORNIA CHEMICAL C0. ORTHO DIVISION

RICHMOND, CALIFORNIA (U. S. A.)

FRUTICULTORES
Proteged vuestros frutales con

ORTHOCIDE

moderno ftingicida a l^^a^e de CAPTAN

VITICULTORES
Tratad vuestros viñedos con

ORTHOCIDE u ORTHO PHALTAN
Y

ORTHOCIDE S 5-HO DUST
Prote;iéndoles al mismo tiempo del

MILDIU Y OIDIUM

INSECTICIDA
VOLK VERANO

de fama mundial por m^ís de veinticinco
años de experiencia en las regiones na-

ranjeras

Combata los gusanos de manzanos y
perales con

ARSOPLO^I

Contra Ias plagas dcl algodón utilice

ORTHO ENDRIN

Para prevenir los ataques de araña roja
utilice la mezcla ^

TEDION-DIBROI'I
0

TEDION-DELNAV

con el mínimo número de tratamientos

CENTRAL. - SARCELONA: Vla Layetana, 2 • .

$UCURSALES. - IVIADRID: LOS Madrazo, 22.

VALENCIA: PáZ, 2ó.

$EVILLA : Lll1S Montoto, 18.

LA CoxuFrA: P.° de Ronda, 7 al 11.

MÁLAGA : TOlnás Heredia, 24.

ZARAGOZA: Escuelas Pías, 56.

Depósitos y representantes en las principales
plazas
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AZUFRE MOJABLE
80 % Azufre micronizado

Anticriptogámico y acaricida para tratamien-

tos en forma líquida. Es un producto eficaz

contra el Oidium de la vid

Para tratar 1.000 cepas bastan 1.200 gramos
de Azufre Mojable

E1 mismo tratamiento con Azufre en polvo

requiere 25 kilos de Azufre Flor

Indicado en los tratamientos contra cSendre-

ta», «Mal blanco», «Antracnosis», etc.

GADELL - EX
Cebo envenenado

Para combatir el «Gryllotalpa», «Alacrán ce-

bollero» o «Grillotopo»

R A P I D I N
Insecticidas agrícolas a base de lindane

No huele. No transmite mal sabor a las plan-
tas ni a los frutos

Espolvoreable, pulverizable, emulsión

Indicado en la lucha contra el «Escarabajo»

de la patata, cPulguilla» de la remolacha,

ccOrugas» de las hortalizas, «Rosquilla ne-

gra» de los regadíos, «Pulgones», «Trips»,

etcétera

Distribuidora exclusiva:

So^ieded ^aiAi^a de ^bo^os Medea
0'Donnell, 7 :•^"'`'^ Tel. 225 61 55

Apartado 995 M M A D R I D

Registrado en la Dirección General de Agricul-
tura con los números 548, 941, 678, 671 y 672

^Puedo yo actualmente dirigirme a algún or
ganismo del Estado para darle cuenta de lo que
digo anteriormenfe, es decir, de aquello que ha
de suceder? Tengo entendido que la Confede-
ración Hidrográfica del Guadiana, y en su ^ar-
te afecto también al Plan Badajoz, tiene que
cuidar de la defensa de márgenes.

Los créditos del Estado para esta clase de obras no
son suficientes, en general, para at.ender estas necesi-
dades de los particulares, y como las obras son de ab-
soluta necesidad para el consultante, ya que siempre
tendría que subsistir el camino de uso público aun a
costa de su finca, lo aconsejable es que encargue la
confección de un proyecto de defensas de la margen
a base de gaviones, corazas u otros sistemas análogos
y trate de que el Estado, es decir, la Confederación
Hidrográfica, le conceda alguna subvención.

4.72V

Antonio Aguirre Andrés,
Ingeníero de Camtnos

Enmisndas para t^rrenos salinos

D. Primo Ciria, Lupiñen (Huesca).

Tengo una finca de secano donde se dun muy
bten los cereales y la ueza. Se está presenfads
el probhma de la salinidad en sus suelos, que,
de no remediarlo, será grave.

He leído en el número 366 de AGR/CULTU-
RA, de I962, «Aguas y suelas salinas», por don
f asé Ruiz Santaella, qu^e la técnica moderna su-
ministra medios para corregir el citado proble-
ma y que uno de ellos consistía en adicionar
yeso, pero no dice en qué caníidad por hec-
tárea.

Teniendo en cuerrta que es secana, (̂ ré'gunto:
rQué sisfema de enmienda debo adopfar y qué
cereal tiene mayor tolerancia?

Lo primero que debe hacer el señor consultante es
analizar el suelo de su finca en la Jefatura Agronómi-
ca de su provincia. Del análisis verá si el terreno es
salino, sódico o salino-só^dico. Los primeros terrenos
se mejoran eliminando las sales por el riego. Siendo
su finca de secano sólo cabe que la lluvia sea la que
elimine las sales. Para esto debe estar bien labrado el
terreno antes de la época de Iluvias para que éstas
puedan arrastrar a capas inferiores las sa'.es una vez
disueltas.

Los terrenos sódicos y los salinos-sódicos se me-
joran con adición de enmiendas, como yeso, azufre.
'acido sulfúrico y sulfato de hierro. En todos los casos
se verifican después de la adición diferentes reacciones
químicas que originan la fijación de calcio al complejo
arcilloso y la formación de sales de sodio solubles
que el riego o la lluvia deben arrastrar a zonas más
profundas.

Como ejemplo, le indico la reacción con el yeso :

2XN^ + SOa C.^ : Xz C, + SOa Naz

La cantidad de yeso a añadir dependerá del aodio
fijado por el complejo arcilloso.
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131 sistema c^e enmienda que debe acloptar depende-
rá de la riqueza en sales de su terreno, que el análi-
sis indicará, así como de la facilidad que encuentre
en la adquisición de las enmiendas.

El cereal de mayor tolerancia a la salinidad es la
cebada. La avena es e'. menos tolerante. La toleran-
cia del trigo es intermed=a.

Mi consejo es que el señor Ciria anal^ce sus suelos
en la Jefatura Agronómica y dicho Centro le indicará,
una vez conocido el análisis, el sistema de enmienda
que debe emplear.

José Ruiz Sanlfaella

4.730 Ingeniero aerónomo

Trilladoras Ruston

D. Lorenzo Mazzuchelli, Lorca (Murcia)^

Desearía saber la casa de maquinaria agrícola

que en la ac^tualidad represenfa y vende las tri-

Iladoras de cereales marca Ruston.

Durante muchos años las trilladoras Ruston fueron
vendidas en España por la firma Múgica, Arellano y
Compañía, S. A., de Pamplona. Dirigiéndose también

a la firma original pueden obtenerse cuantos porme-

nores sean precisos, sus señas son :
Ruston & Hornsby Ltd.-Lincoln, Inglaterra.

4.731

Eladio Aranda Heredía
Ingentero agrónomo

Contrato que pierde validez

D. Juan Antonio Cañadas, Jarandilla.

Se trata de una f inca cuyo propietario murió

abintesfato hace cuatro o cinco años, y sus seis

hijos no hicieron, ni han hecho aún, la carres-

pondienfe declaración de herederos. La mifad,

al parecer, correspondía a la uiuda vitaliciamen-

fe, la cual ha usufructuado junfam^ente con el

resto que dichos herederos la diejaron en la mis-

ma f orma, u^erbalmente. Pero se da el caso de

que ed día 24 de noviembre laró,ximo f^asado,

con el que suscribe, conoino en arrendarla en

^resencia de sus dos hijas, mayores de edad, y

de acuerdo fambién con su madre conuinimos

el precio y formulamos un contrato escr^^to, que,

redcctado por duplicado y /^or un scrvidor mis-

rno, firmamos ambas partes y un testigo, y cada

uno recogimos nuedtra ^liego. La referida uiud^a

estaba enferma en cama ya unos meses, pero

msnfalmente esfaba bien y su firma és legible.

Además, el faculiativo tam^oco la ^había decla-

rado con perturbación alguna. EI caso f ué que

a los veinte o freinta días murió dicha señora, y

ahora dícen dichos herederos (sin declarar) que

esc contrato no sirue ^ara nada y que por nin-

gún concepfo intente un seruidor trabajar allí. Y

esto es lo que me urge saber: si tiene o no ua-

lor el ref erido contrato, d^ed cual adjunfo copia

^^^^^^^^\^^^^

.. \ \ \.

^ Babcock, \^ ^^^ resultado da
vario^^, ^ ncienzudtĴsL\ ea^mentos qe-
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literal. Ho de adverfir que la superficie de la f in-
ca es de unas 18 áreas, y esfá se^arada de una
de mi ^ropiedad ^or una pared de I,50 metros
aproximadamente, y la tal fínca tiene que darme
servidumbre de /^aso, por en cuanfo no hace mu-
chos años f ué toda una.

^Podría, en caso de oenta, salir al retracto?
O^tra advertencia es la de que entne dichos here-
deros hay dos menores descendientes de uno de
los hijos de los finados, pero, ^en resumen, sin
hacer, re^ito, la declaracíón de hérederos. ^Qué
derechos me asisten?

Se trata de un contrato de arrendamiento de una
finca rústica, en el que la arrendadora sólo era usu-
fructuaria de la misma.

Con este dato, y presc^ndiendo de que la arrenda-
dora estuviera o no capacitada para otorgar el con-
trato, y en el caso más favorable para el arrendatario,
es decir, que sí, que estuviera capacitada para sus-
cribir el contrato la arrendadora, al fallecer ésta, y
puesto que sólo era usufructuaria de la finca arrenda-
da, el contrato ha terminado, y sólo puede continuar-
se durante el año agrícoía actual, puesto que aquella
señora ha fallecído el 24 de noviembre último y los

dueños del dominio (los hijos de la arrendadora) se
oponen a que continúe el arrendam:ento.

Así se dispone en el párrafo cuarto del artículo 9.°
en relación con el artículo 104 del Reglamento para
la aplicación de la vigente legis'_ación de arrendamien-
tos rústicos, aprobado por Decreto de 29 de abril
de 1959.

Ildefonso Rebollo

4.732 Abo¢ado

Ganaderías de caprino

D. José Ortiz, Pola de Lena (Oviedo).

I^e haber ganaderías que se dediquen a la ex-
plotación de ganado ca/^rino, me agradaría cono-
cer las direcciones postales de las mismas.

El señor consultante no expone en su consulta a qué
c':ase de ganado cabrio se refiere, si al de aptitud car-
ne o al de aptitud lechera. En cuanto a lo de aptitud
carne y mixta puede dirigirse a don Enr'que Fernández
Daza, Almendralejo ( Badajoz) ; don Fernando Anto-
nio Cervera Rochina, Gestalgar (Valencia) ; don Ma-
nuel Martínez Lora y Nogueras, Hornachuelos (Cór-

Por qué
Los agrrcuitores más progresivos prefieren el abono orgánico

Por su riqueza en humus: Más de diez veces superior al estiércol.
Por su calidad: La única turba española de estructura esponjosa y de cotización internacional.
Por su actividad biológica: La TURBA-HUMER activa la vida microbiológica del suelo y es muy rica

en fitohormonas.
Por su acción físico-qufmica: Mejora y estabiliza la estructura del suelo. Regula su fertílidad y

activa la nutrición. Corrige las enfermedades carenciales. (Clorosis férricas, etc.)
Por su estructura fibrosa: Actúa como una esponja, reteniendo el agua y los abonos minerales.
Por su mayor eficacia: Demostrada en experiencias oficialmente controladas y comprobada por mí-

les de agricultores; máximos rendimientos y mejor calidad en los frutos.
Por su economfa: Es el abono orgánico de menor precio, y además economiza hasta el 30 por 100

en agua y abonos.
Por su consumo: Por todo ello es el abono orgánico industrial más acreditado y de mayor consumo

en España.

Solicite la

a su almacenis^ta proveedor, a nuestros distribuidores oficiales o bien a

HII^ER, Fertilizantes Orgánicos, S. L.
Avda. República Arganfino, 14 - Tels. 75535 y 74256 - SEVILLA
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doba) ; don Bernardino Piriz Carballo, Olivenza (Ba-
dajoz), y señores Ferrer C^rtiz y Arocas, Buñol (Va-
lencia). En los de aptitud lechera : don Juan Sánchez
Alfocea, Baniaján (Murcia), y don D:ego Alfocea Cá-
novas Beniaján (Murcia), para cabrio murciano y a las
Hermandades Sindicales de Montefrío (Granada), pa-
ra el granadino.

4.733

José Ló^aez Palazón
Ingeniero agrónomo

Préstamos de colonizacion

D. Santiago López, El Repilado (Huelva)^

Tengo en explotación varias f incas, la mayoría
orientadas más bien hacia la ganadería; pero una
de éstas, dada la buena situación de comunica-
ciones y siendo donde vioo, dtisde hace unos años
estoy convirtiendo una parte de secano en rega-
dío, p.'antándola de frutales en variedades de
acepfacíón ínternacional.

E^te año k'endré en regadío unas cuatro hectá-
reas de las diez hectáreas que tengo en proyecfo.
Los gasfos ocasionados por estas cuatro hectá-
rLas (desfonde, pozo, galerías de captación, mo-
tores, depósitos, instalaciones de tuberías, eic.)

me han supu^esto muy cerca de las 300.000 pe-
sefas.

Yo desearía me Inforrnasen ampliamente si, en
este caso, el Instifuto Nacional de Colonización
me concedería algún présfamo y hasta qué cuan-
tía podría Ilegar. ^Dónde he de dirigirme para su
solicitud?

En caso de que el 1. N. !. no me concediese
el présfamo, ^ hay algún otro Organismo of icial
que me lo concediese?

En virtud de las disposiciones vigentes sobre Mejo-
ras de Interés Local, el Instituto Nacional de Co?oni-
zación puede auxiliar las obras para transformación
de secano en regadío cualquiera que sea su presupues-
to y también las plantaciones de frutales cuando su
importe no exceda de 120.000 pesetas.

Siendo condición indispensable para el otorgamien-
to de tales auxilios que las obras estén sin comenzar,
no podrán ser aux:liadas las que ha realizado para la
puesta en riego de cuatro hectáreas y, por tanto, su
petición deberá limitarse a la transformación de las
seis hectáreas que faltan para completar las diez hec-
táreas proyectadas ; también puede concedérsele si-
multáneamente otro auxilio para la plantación de fru-
tales con la limitación de 120.000 pesetas, anteriormen-
te indicada.

Las peticiones de ambos auxilios deberá efectuarlas

motocavadora

6,S C, V.

La agrícu/fura moderna, exige para sus /a-

bores móquinas de máxima ca/idad como /o

son /as V/RG/N/A A-H. La satistacción de po-

seer una V/RG/N/A A-H, hará de Yd. e/ apri-

cu/for que con e/ minimo estuerzo, rea/izará

/os mayorea trabajos con e/ menor cosfo.

,r^
solicifa información a su disfribuidor, á a:

1^iN O S., S. A. ZARAGOZR
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en los impresos reglamentarios que se le envían por
correo, pudiendo remitir después dichos impresos, para
su tramitación, a la Jefatura Agronómica de Huelva.

En el caso de que el Instituto no le concediera prés-
tamos para las mencionadas mejoras, puede solicitar-
los del Banco de Crédito Agrícola, domiciliado en Ma-
drid, calle de Alfonso XII, 40.

Angel de Torrejón

4.731 Ingeniero aBrónomo

Explotaclones avícolas y patícolas

D. José Ortiz, Pola de Lena (Oviedo).

Necesito la dirección postal de algunas acredi-
tadas expla°aciones auícolas y ^atícolas (ccKhahi
Cambell>>) ubicadas en la ^roximidad de esta pro-
uincia preferentemente.

EFICAZ Y MODERNO PRODUCTO QUE SE
IMPONE EN ESPAÑA Y SE EXPORTA

FABRICADO POR

5 . A . CROS

1)ISTRIBUIDO Y O R SU R E D COMERCIAL Y

PRINCIPALES ESTABL^CIMIIi:NTOS DEI RAMU

PATENTES FSPAfvOLAS NUMS. 246.886, 248.001,

258.652 y 265.674

La explotación patícola para la producción hueve-
ra ha decaído muchísimo, y por esa razón es un tanto
difícil proporcionar direcciones de granjas que exp!o-
tan esta rama pecuaria. S:n embargo, existe una ex-
plotación que sigue presentando sus patas a los con-
cursos, la granja Vacarisas, situada en Reus (Tarra-
gona), en la carretera de Momblanch. También en
Astorga los Padres Redentoristas tenían una agrupa-
ción de patas ponedoras, de las que estaban satisfe-
chos.

Existen hoy grandes explotaciones de gallinas dise-
minadas por la geografía española, de las que entre-
sacamos algunas direcciones: uCriss Crossu, granja
Ramil, de don José Castro Carvallo, de San Juan de
Tirimol (Lugo) ; ccHonegger Layersu, granja Cruz
Blanca, calle de Tude'a, Pamplona ; granja Diego
Mina, de Huarte, de Pamplona, que explota la ccBab-
cokn ;«Pou'.-Hybrids>>, granja avícola de la avenida
de Marín, 15, Pamplona ; granja Casas Blancas, de
Haro (Logroño), constituída por lotes de ponedoras
uH-Hn y lotes de productoras de pollos para carne
ccNicholsn ; Gall:na Blanca Arbor, que en La Coruña
explotan en la calle de Enrique Desquidt, 9.

No mencionamos otras muchas situadas en otras
regiones españolas por no alargarnos demasiado, ee-
perando quede complacido el estimado comunicante.

José María Echarri L.oidi
4.7^ 5 Perito avícola

Venta de 2-4-D

F. Núñez, Bembibre (León).

Les agradeceré me informen a su mayor breue-
dad de fábricas o casas que oendan el h^erbici-
da 2-4-D, para cereales en polvo, y si ha salido
algo nueuo para combatir la hierba de hortalizas.

Los herbicidas derivados del ácido 2-4-D no deben
utilizarse en polvo ; en primer lugar por la gran can-
tidad de producto que hay que echar para que sea
efectivo, pues se requieren unas condiciones especialos
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de humedad y temperatura para que actúe, y después,
por el peligro que representan en fincas colindantes
a la tratada y con otros cultivos (viña, olivar, legumi-

nosas, etc.), de forma que hay países donde está in-
cluso prohibido el empleo de estos tipos de formula-

ciones.
Por todo ello, las casas comerciales no suelen prepa-

rar herbicidas hormonales, salvo casos especiales, para
aplicar en espolvoreo.

Con bastante frecuencia salen novedades para com-

batir malas hierbas en huertas ; ahora que le rogamos
nos diga qué malas hierbas quiere destruir y qué hor-
talizas son las que cultiva, pues productos que valgan

para todo no existen.
Fernando Ló^ez de Sagredo

4.636 Ingeniero agrónomo

Adquisición de conejos gigantes

D. Antonio Riudavets, Mahón (Baleares).

Le^ agradeceré me enuéen información y pre-

cios para ^oder adquirir una pareja de conejos

gigantes.

Contestando concretamente a su pregunta, puede di-
rigirse a la granja Mitjorns (San Fernando}, isla de For-
mentera (Baleares), que es la granja más próxima a su
residencia y afiliada al Grupo Nacional de Cunicultores

de España.
Ya un poco más alejada se encuentra la granja de

San Félix de Cantalicio, capuchinos, Estella (Navarra).
Le aconsejamos la adquisición de gazapos de unos

tres meses para mayor seguridad, y en cuanto a precio,
es variable con la edad y con la calidad de los ejem-

plares.
Independientemente de su consulta se me ocurre

preguntarle a mi vez :^ Desea usted producir carne ?
En ese caso, ^ no sería más conveniente para usted pro-
ducir híbridos mediante el cruzamiento de la raza del
país con el gigante ?

4.737

Emilio Ayala
7ngeníero

Préstamos del Banco de Crédito Agrícola

D. Antonio Otín, Orna de Gállego (Huesca)^.

Teniendo entendido que el nueuo Banco de

Crédito Agrícola concede présfamos para la ad-

quisición de reproducfores selecfos, des^eo saber

en qué condiciones lo hac^e, en qué cuantía y a

qué Organismo hay que dirigirse, /^ues consul-

fada la Caja de Ahorros, que habitualmente oiene

framifando esta cuesfión deI Crédito Agrícola, me

dicen que solamenfe es para maquinaria.

Efectivamente, el Banco de Crédito Agrícola conce-
de préstamos para la adquisición de reproductores se-
lectos, aun cuando no exista una modalidad especial
de operaciones destinada única y exclusivamente a
esta finalidad. Para poder informar más concretamente

al consultante, debiera haber indicado el importe apro-
ximado del crédito que desea obtener.

Si su cuantía no excede de 50.000 pesetas, puede
solicitarlo de la Sucursal más próxima de la Caja de
Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, pues otorga
préstamos a los agricultores hasta dicha cuantía para
atenciones generales de las explotaciones. Puede tam-
bién solicitarse un préstamo hasta 150.000 pesetas, pero
entonces aportando la garantía hipotecaria de fincas
rústicas. Para inversiones de mayor cuantía, y prácti-
camente sin limitación de la misma, debe di•rigirse el
agricultor al Banco de Crédito Agrícola (AI'fonso XII,
número 40, Madrid) plant.eando su problema y solici-
tando instrucciones concretas, que le serán proporcio-
nadas a vuelta de correo.

4.738

Antonio Ban`.ual
Ingeníero aSrónomo

Texto de Leyes de Arrendamientos
J. Rion, Tarragona.

Teniendo especial interés en conocer el tex-
to de la Ley de 4 de mayo de 1948 y Orden
conjunfa de los Ministerios de fus^ticia y Agri-
cultura de 12 de enero de 1955 correspondien-
tes a «arrendamientos rústicos protegidos», ^po-
drían ustedes facilitármelos o, en caso contra-
rio, decirme dónde ^odría dirigirme, toda uez
que no fengo relación con nadie qu^ pueda fa-
cilitarme los «Boletines Of iciales» de fechas 5
de mayo de 1948 y 22 de enero de 1955, en los
que f ueron ^ublicados?

La Ley de 4 de mayo de 1948 se publicó en el «Bo-
letín Oficial del Estadon del día 5 siguiente, y la Ck-
den de 12 de enero de 1955, en el «Boletín» del día 22
del mismo mes y año.

Es ahora difícil, dado el roiempo transcurrido, en-
contrar los aludidos «Boletines Oficialesu, pero puede
usted intentarlo solicitándolos del administrador del
mismo, que tiene sus oficinas en la calle de Trafalgar,
número 29, de Madrid.

La referida Ley se publica también en el núme-
ro 551 del tomo de 1948 del «Repertorio Cronológico
de Legislaciónn, de la editorial Aranzadi, y la Ctrden
también referida, en el número 101 del tomo de 1955
del mismo «Repertorio».

Supongo que cualquier abogado de ésa tendrá di-
chos tomos, y no tendrá inconveniente en prestár-
selos.

Pero toda la legislación de arrendamientos rústicos
actualmente vigente está recopilada en el Reglamento
para la aplicación de la legislación sobre arrendamien-
tos rústicos, aprobado por Decreto número 745, de 29
de abril de 1959, publicado en el «Boletín Oficial del
Estadou del 7 de mayo del mismo año.

En este Decreto se deroga la Orden de 12 de enero
de 1955. La Ley de 4 de mayo de 1948 queda recogi-
da en el expresado Reglamento.

/Idefonso Rebollo

4.739 Abogado

asi
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Repercusión del alza de
jornales en una contrata

^ Un suscriptor.

Como agricultor establ^cí con un contrafis#a
de obras un contrato para la construcción por
éste de dos víviendas rurales, almacenes y al-
bergues ganad^eros en la f inca por un precio im-
porte total de dichas obras, sin prever aumento
en el contrato por ningún conce^to de salarios,
seguros, etc. El confratista de obras, a partir del
reciente aum^énto de salarios mínimos desde 1-1-
1963, que af ecta es^ecialmenfe a la construc-
ción, que tenía con anc^frioridad a dic,ha f echa
un salario base de 33 pesefas, y desde la mis-
ma 60 ^esstas diarias, ha ,Jasado nota del au-
mento, que repercutirá en el importe de la con-
frata dicha revisión de salarios y seguros so-
ciales.

El contratista me dice qwe dicho aumento de
salarios y seguros sociales ^és para el impreviri-
ble y ajeno a su voluntad, y que de no cargar la
diferencia que implica dicha revisión perdería
dinero en la contrata ef ectuada.

^Me puedo o^oner a este! incremento del im-
/^o>{te de la contrata por dichos motivos y mi
oposición sería acogida favorablemente ^or los
Juzgados o Tribunales?

^En qué preceptos se f undamenta el contra-

tista de obras /^ara efectuar dicha r^visión de sa-

larios y seguros sociales?

Si el contrato para la construcción de los edificios
fué por un tanto alzado, sin sujeción a cláusula de re-
visión, y con un plazo que hubiera transcurrido ya, el
contratista no puede reclamar nada al dueño de la
obra, a tenor de 'o que estab'ece en términos generales
para la contratación el Código Civil en sus artícu-
los 1.254, 1.255 y 1.256, en re'.ación con los 1.588 y si-
guientes de] mis^..o cuerpo legal.

Ahora bien : e:^ preciso tener en cuenta, en cuanto a
relaciones laboraie5, que, salvo el caso expreso a que
antes se ha hecho referencia de un contrato sin reserva
de revisión y por plazo determinado ya extinguido, el
aumento de salar:os, como uno de los elementos que
se tienen en la construcción, si sufre alguna alteración
en más, ha de repercutir en la 1`quidación de la obra,
y por ello se sue'en fijar en las obras del Estado perió-
dicamente unas normas para la revisión.

E] Decreto de 17 de enero de 1963 publicado en el
^^Boletín Oficial del Estado» del 19 de enero fijó la
cuantía de los salarios mínimos en 60 pesetas al día,
pero esos incrementos podrán ser absorbidos y com-
perrsados por las empresas, según el artícu'o 4.°, con
cualesquiera mejoras de cualquier clase y género que
fueran, incluída toda clase de primas, incent:vos, p'u-
ses„ gratiircaciones, pagas extraord:narias y percepcio-
nes análogas establecidas o que voluntariamente hubie-
ran pactado en convenio colectivo, reglamento de ré-
gimen interior o contrato indiv:dual de trabajo.

De manéra.que pudiera darse el caso de que el con-
tratista viniera .pagando más del salario mínimo a sus

obreros, y solamente le afectaría la cotización para
seguros sociales, pero sobre tal supuesto no podría ba-
sar la revisión que pretende.

Todo _queda sometido, por tanto, al contrato entre
el consu tante y el maestro de obras, en los términos
antes d:chos.

Mauricio García Isidro

4.740 Abogado

Máquinas trituradoras de madero
D. José Giménez, Guádix (Granada)^

Les ruego me faciliten domicilios de entidades
que ^c d°diquen a la consfrucción de maquinaria
para frlturar madera y, de serles posible, infor-
mación sobre los diferentes sistemas que para
ello se emplean.

Mi necesidad consiste' en fnk'urar principalmen-
te el ^iorno «Sarothamnus purgansn y otras cla-
ses de maléza de más o menos grueso, >,ara po-
derlas aprovechar en hornos continuos de alfa-
rería en susfifución del herraj u orujillo.

Existe un tipo de máquina para trabajos forestales
que con el nombre de udesmenuzadoran sirve para tra-
bajar en el mismo monte montada sobre tractor. Re-
coge en una tolva troncos, ramaje, matorral, restos de
rozas, etc., para triturarlos hasta convertirlos en asti-
llas, virutas, palillos, etc., que tienen gran apl^cación
para cama de ganados, gallineros, fabricación de aglo-
merados, abono y, posiblemente, para el aprovecha-
miento que indica la pregunta.

Otro tipo de máquina sirve para triturar la madera.
leña y matorral en insta'.ación fija, constituyendo ver-
daderos molinos desintegradores hasta formar partícu-
las de las dimensiones que exige la derivación indus-
trial en que se trate de aplicar la materia prima.

A continuación se hace referencia a algunas marcas
y direcciones dedicadas a la modalidad de sumin:s-
trar o construir maquinaria para trabajar madera :

The Asplundh Chipper Co. Jenkintorwn. P. A. Pat.
Pending.-Sprout-Waldron. Laboratory Refiner Ope-
ration and Maintenance Manual.-Muncy. Pennsylva-
nia. U. S. A.-Escher. Wiss. Suiza.-Def:brator. Stoc-
kholm-7. Sweden. Master Samue'sgatan, 32.-Tonio-
lo Hispania. Rafael Calvo, 5. Madrid.-Imex. Paseo
Zona Franca, 68. Barcelona-4.

4.741 Redacción

Curso de cunicul+uro
por correspondencia

D. Francisco Aladréu, Tardienta (Huesca).

Estando interesado en la cría del conejo, y de-
seando hacer un curso de cuniculfura por corres-
pondencia, les agradecería me indicaran dónde
debo dirigirme para solicitarlo.

EI curso que les indico y que deseo hacer es
en la -Granja-Escuela de Cunicultura esta6lecida
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/^or el Sindicato de Ganadería en la Casa de
Campo, de Madrid.

Para seguir el curso de cunicultura por correspon-
dencia debe dirigirse a la Escuela Nacional de Cuni-
cultura, establecida en ^el Sindicato de Ganadería,
Huertas, 26 ; Madrid.

Basta una sencilla carta dirigida al director del ci-
tado curso solicitando información, y gustosamente se
le contestará.

Para su información le diré que es suficiente solici-
tarlo por carta y remitir por giro postal el importe d^el
citado curso, que es de 150 pesetas en total, aclarando
en el giro que éste está destinado al curso de cunicul-
tura y dirig^do al Sindicato de Ganadería.

4.742

Emilio Ayaln
Ingeniero

Daños causados por unas yuntas

D. Julio Barriga, Villerías de Campos (Pa-
lencia).

Les agradeceré me aclaren a quién tengo que
reclamar los daños q^r^ me han hecho en una
finca de mi propiedad sembrada de cereales
(siendo impuesta una denuncia por el guarda ju-
rado de la Hermandad aI Patrimonio Forestal
del Esfado) por tres parejas de bueyes afrave-
sando u» sembrado y conducidos por ^tres ope-
rarios y pidiendo los dnños al dicho Patrimonio.

El ingeniero, después de reconocidos dichos
daños y haber indicado que se abonarían aI pro-
hombre de la Hermandad, y pasado algún tiem-
po desde que se hizo el daño, que fué el 9 de
enero, el ingeniero dijo de palabra que esos da-
ños se los réclamase a los empleados u opera-
rios que habían hecho eI daño sin su consen-
timiento.

C1na de las leyes fundamentales de la nación esta-
blece la responsabilidad de los dueños o directores de
empresa respecto de los daños y perjuicios causados
por sus depend^entes en el servicio que e^tuvieran em-
pleados. Por lo cual los daños cometidos por los tra-
bajadores del Patrimonio Forestal del Estado han de
ser compensados por éste.

Por lo tanto, los daños que hayan hecho en su finca
sembrada de cereales los bueyes del Patrimon:o, con-
ducidos por operarios del mismo, los tiene usted que
reclamar del Patrimonio Forestal del Estado, represen-
tado por la Jefatura del Servicio provincial de quien
dependan los operarios y ganados.

4. 7^43 Redacción

Atadora de corte frontal
D. Sebastián Gómez, Orce (Granada).

Deseo una opinión objetiua rá^ida, suya o de
algún compañero, relatiua a cuál ^es el tipo, o sea.

•dRICQLTUR ♦

más fuerte, más bajo y más caro, de segadora-
atadora de corte f rontal que vaya delante del
tractor, facilitándome a la vez la dirección de
algunos importadores y fabricantes.

La única segadora-atadora de corte frontal que se
ofrece en nuestro país es la «JF», que vende la firma
Sociedad Anónima VALCA, Ferraz, 45, Madrid.

4.744

Eladio Aranda Heredia
Ingeniero agrónomo

Casas productoras de urea
Hno. Pascual Ferrández, Javier (Navarra)^.

Agradecería a usfedes me facilitaran alguna lis-
ta de casas productoras o proUéedoras de urea
agrícola.

Puede usted dirigirse a Refinería de Petróleos de Es-
combreras, S. A., paseo del Prado, 28, Madrid-14, em-
presa que va a fabricar los siguientes tipos de urea
agrícola :

Urea granular, para aplicación directa al terreno, con
un contenido en biuret inferior al I por 100.

Urea cristalina, para uso en pulverización a planta-
ciones y cultivos, con un contenido en biuret inferior
al 0,25 por 104.

Urea microgranulada, especial para alimentación del
ganado rumiante.

La producción de esta fábrica comenzará en marzo
de 1963. En la actual:dad dispone de urea de importa-
ción de los dos primeros tipos.

fosé López Freigero,

4.745 Ingeniero agrónomo

Variedad de achicoria
D. Marcelino Peña, Candeleda (Avila).

Desearía tener referencia de explotación agrí-
cola y transformación industrial de la p!anta
Chicore Wilhof y libros que trataran sobre la
misma.

Se trata de una se'ección de la variedad de Magde-
burgo de la achicoria (Cichorium Intybus L.). El ver-
dadero nombre de esta selección no es Chicore Wilhof,
sino Achicoria Witloof, llamada comercialmente en-
divia.

Lo que se utiliza de dicha planta es la yema vege-
tativa central obtenida en cultivo forzado, bien en cue-
va, en cama caliente o en estufa y blanqueada por en-
terramiento.

No conocemos ninguna pub'.icación dedicada exclu-
sivamente a esta planta, pero los detalles de su cultivo
se encuentran en cualquier catálogo de horticu^tura.

4.746 Redacción
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El albaricoquero.-GoT (Nor-
bet). Traducido de la 3.a edi-
ción francesa por Ricardo
DESPUJOL Trenor, Ingeniero
Agrónomo. - 172 páginas
con grabados. Cubierta a
tres tintas. Madrid, 1963.-
180 pesetas.

El cultivo del albaricoquero
se ha extendido mucho en es-
tos últimos años, y por ello

'^'°^"" el libro que nos ocupa ha te-
nido gran aceptación, ya que

en pocos años han salido tres ediciones. De la ter-
cera es la traducción que con todo acierto ha reali-
zado el señor Despujol.

Después de exponer el origen, historia y porve-
nir de este cultivo, se trat•a sucesivamente de las
características botánicas, exigencias de clima y
suelo, multiplicación, variedades, recolección, da-
tos económicos y accidentes y enfermedades.

El traductor, con muy buen acuerdo, ha adapta-
do el libro a las especi•ales circunstancias de nues-
tro país, bien suprimiendo aquellos datos que no
interesan a nuestros agricultores o mediante lla-
madas al pie de página para aclarar ciertos nom-
bres o conceptos, aparte de redactar un apéndice
en el que se de•stacan determinados aspectos que
interesan en España.

Ezplotacio^zes aqrarias ja-
nziliares: Contrib2[ción a
su estudio en la pravincia
de La Coruña.-Ministe-
rio de Agricultura.-Ser-
vicio de Concentración
Parcelaria y Ordenación
Rural. - Serie moográfi-
ca, número 4. - Madrid,
1963.

Este trabajo, realizado
por los Ingenieros del Ser-
vicio de Concentración

Parcelaria GAxcíA DE OTEYZA y BuENO y el econo-
mista Cxuz CONDE, es -según el prólogo de BENEY-
To, Director del Servicio- una aportación al estu-
dio de la estructura de las explotaciones agrícolas,
y dentro de ellas, a las de mayor importanci•a nu-
mérica y social en España y que están constituídas
por las explotaciones familiares.

Por haberse realizado este estudio en una zona
en que se está llevando a cabo un programa pro-
vincial de expansión agraria, puede contribuir a
un conocimiento más completo de la realidad que

se trata de modificar, ya que en las zonas concen-
tradas se dispone de documentación y datos sobre
estructura de explotaciones y sobre otros proble-
mas socio-económicos, difíciles de conseguir de
otro modo.

Estos datos son de carácter descriptivo : número
de explotaciones, tamaño de las mismas, equipos
de trabajo utilizados, parcelación, distribución de
cultivos y aprovechamientos, peso vivo de la gana-
dería de trabajo y renta, etc. Tales datos se han
ordenado y sistematizado para descubrir las rela-
ciones principales del proceso productivo: produc-
ciones totales, producciones netas, ingresos fami-
liares, productividade.s del trabajo, etcétera, con la
finalidad de contribuir al estudio de los factores ori-
ginarios que condicionan dicho proceso, el cual fa-
cilita la deducción de las medidas más idóneas di-
rigidas a la mejora de las explotaciones agrarias.

Un análisis somero de las principales caracterís-
ticas sociales y económicas de la provincia de La Co-
ruña, expresado en los primeros capítulo,s, sirve
para enmarcar debidamente los resultados obteni-
dos en la investigación de las dos parroquias ele-
gidas como muestra y ponderar con la debida me-
sura hasta dónde pueden hacerse extensivas al to-
tal de la provincia las relaciones obtenidas.

Plantación y poda del olivo.
CADAHIA CICUÉND^Z (Pedro).
Sindicato Nacional del
Olivo.-Madrid, 1963.

Agotada la primera edi-
ción de este libro, el autor,
además de corregirla y au-
mentarla, ha •añadido como
introducción, y antes del e.s-
tudio de las materias pro-
pias de la poda, tres nuevos
capítulos en los que se re-
cogen unos conocimientos

generales sobre plantación, independientes de los
relativos a la botánica, biología y fisiologí.a del oli-
vo, que ya estaban incorporados a la primitiva pu-
blicación.

A1 final se dedica un capítulo a lo relativo a las
nuevas teorí.as sobre el cultivo intensivo del olivar,
que se han divulgado y experimentado en Italia du-
rante los ítltimos años, con especial atención a las
modernas tendencias en la plantación y en la poda
de formación, que tratan de orientar la explotación
olivarera hacia mayores densidades en las planta.-
ciones, a base de formas bajas y desarrolladas en
el sentido de las filas, teorí•as que han sido expues-
tas por el profesor Breviglieri como soluciones para
lograr el incremento de la productividad y la su-
peración de la crisis de los actuales olivares ita-
lianos.
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Las "mielgas" y "carretanes"
españoles. - BoRaA CARBO-
NELL (J.). - Instituto Na-
cional de Investigaciones
Agronómicas. - Un folleto
de 59 páginas. - Madrid,
1963.

Se trata de una recopila-
ción de las características
botánicas de las especies del
género Medicago con repre-
sentación en la flora espa-
ñola, con las que el autor ha

confeccionado un cuadro sinóptico para clasificar
con relativa facilidad las veintiocho especies estu-
diadas. Los dibujos, excelentes, son debidoa a la se-
ñorita Miilán.

Portainjertos clonales.-PA-
NÉ MERCÉ (José).-Servi-
cios Técnicos de Agricul-
tura de la Diputación Pro-
vincial de Lérida.

En este folleto, el autor,
Director técnico de los Ser-
vicios Técnicos de Agricultu-
ra de la Diputación de Léri-
da y creador del trigo que
lleva su nombre, expone la
labor que este organismo

ileva a cabo en la rama frutícola. Tras de hablar
tanto de la reproducción sexual como de la ága-
ma o vegetativa, indica las ventajas económicas del
clon y expone las características de algunos porta-
injertos clonales, sobre todo los del célebre centro
de investigación de East Malling.

A^zales del Instituto Nacional
de Investigaciones Agronó-
micas.-Ministerio de Agri-
cultura. Dirección General
de Agricultura. - Volu-
Inen X, núm. 4.-Madrid,
1963.

Este volumen está dedicado
a los ensayos de siembras es-
calonadas en el cultivo de la
soja realizados por PUERTA,
R,UIZ-FORNELLS y ALONSO. Se

detallan los índices medios de producción de cada
variedad en los diferentes campos, resultando la
"Clark" 1•a variedad más productiva, con 1.719 ki-
los por hectárea ; son también de interés la "Ha-
rosoy", "Lincoln" y"Hawkeye". Se resumen igual-
mente los ciclos vegetativos, apareciendo como más
precoces las variedades "Tlambeau" y "Norchief",
con 105 días, y como más tardía, la "Roanoke", con
197 días. Las variedades "Clark" y"Harosoy" son

de ciclo medio (130 día.s). Cuando se desean varie-
dades de ciclo más corto, re comiendan la "Capital",
la "Ottawa M" y la "Chippewa", con ciclos de unos
110 dí.as. De entre las de dicho más largo, sólo la
"Odgen", con unos 180 días, parece ser adecuada
para la obtención de grano, limitanda su utiliza-
ción a zonas cálidas del Mediodía de España. Las
restantes variedades tienen su principal empleo
para su aprovechamiento forrajero.

EXTRACTO DE REVISTAS

Estudio de la acción clarificante en los vinos de
la mezcla bentonita-caseina y bentonita-gelati-
na. Publicado en el Boletin Técnico del Instítuto
Provincial Agropecuario Mendoza (Buenos Aires)
número 9, agosto 1961.-Autores: Deis, P., y Sán-
chez, M.

Se h•ace una detenida exposicíón de los resulta-
dos obtenidos empleando suspensiones y solucio-
nes simples y combinadas, especialmente en la de
bentonita-caseína, dando datos referentes a velo-
cidad de clarificaciones combinadas, de bentoníta-
caseína o bentonita-gelatina, por la total coagula-
ción debida a los efectos recíprocos de sus cargas.
Trata de los efectos mejorantes en el color de los
vinos y en su estabilización, disminución de hie-
rro, y finalmente alude a mejoras de característi-
cas organolépticas.

AGROCIENCIA
Ofrece a los técnicos y agricultores progresivos

las obras más destacadas e interesante de

PEDRO AíELA
Ingeniero Agrónomo

NOVEDADES
CULTIVOS DE REGADIO. Tomo II. Un vo-

lumen de 580 páginas, 182 figuras y 12 Iá-
minas. Edición especial.

Se estudian en esta obra el Tabaco, A]-
falfa, Judía, Soja, Trébol rojo, Trébol
blanco, Trébol ladino, Trébol encarna-
do, Trébol sueco, Meliloto, Patata. Re-
molacha.

EDAFOLOGIA (2.s edición). Un volumen de
^60 páginas con numerosos gráficos y lá-
minas en color.

Esta nueva edición ha sido ampliada, es-
pecialmente en lo que concierne al com-
plejo de adsorción, intercambío iónico,
oligoelementos, corrección del suelo,
etcétera.

OTRAS OBRAS DEL DIISI•7<O AUTOR
CULTIVOS DE REGADIO. Tomo I. Un volu-

men de 508 páginas, 1^10 figuras ,y 12 lámi-
nas. Edición especial.

Se estudian en esta obra el Control del
agua del suelo, Arroz, Sorgo, Mafz, A1-
godón, Cáñamo, Lino, Ramio, Alforfón.

CULTIVOS DE SECANO. 700 páginas, 28 lá-
minas con numerosas figuras y cuadros.

Es ésta la única obra moderna que estu-
dia tan interesante tema, describiéndo-
se en ella los más modernos métodos
de explotación de los suelos áridos.
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RIEGO
por

aspersión
. . . sús ventajas

!AGRICULTOR!
ahora es el tiempo
dé prevenir fu
campaña de riegos.

Consúltanos
sobre condiciones
de venta.

MONTALBAN S.A .
C . ALBERTO AGUILERA, 13
Tel. 241 45 00 • MADRID - 15

SOLICITE INFORMAtION. GRATUITAMENTE
lE FACILITAREMOS LA OFERTA PARA
LA PUESTA EN RIEGO DE SU FINCA

^
REP'RESFNTpNTES GENERAIBb



PARA L A SIE MB R A OE PL AN T AS FOR AA JE RA S
UTILICE SEMILL.AS PRODUCIDAS POR

RAMON BATIIE VERN IS , S . A .
Concesionaria del Estado para la producción de Semillas Selectas

Hortícolas, Forrajeras y Pratenses y para Céspedes o Jardines

BELL LLOCH (Léridal - Teléf. núm. 5

Fara consultaa y pedidos dirigirse a los

lletalle de Featuca Elatior var Arrundinacea alta

DISTRIBUIDORES EXCLUSIV08

SEMILLAS NONELL , S . A .
(Ca^a fundada en 1802)

C E N T R A L: Plaza Palacio, 3

ALMACENES : Plaza Santa María, 1

BARCELONA

Apartado 723 - Teltionos ^ 21 56 6F
^ Z1 25 91

Dírección telegráflca: H I N O N E L L

Sollcite catálogo general y le será remitido seguidamentR



En los cultivos de regadio, las huertas, los arrozales, las plantaciones
de árboles, etc., las ratas p^oducen graves pérdidas

Esta nefasta actividad de los roedores en el campo, pueden evitarse
con RATICIDA IBYS 152

Defienda sus cosechas de los estragos ocasionados por las ratas
con RATICIDA IBYS 152.

Desratizar, con RATICIDA IBYS 152; no cuesta dinero: lo produce.

RATICIDA- IBYS 152
En los lugares donde se almacena grano y harina de cereales, emplee preferentemente

RATICIDA IBYS-152-LIQUIDO.

INSTITUTO IBYS - BRAVO MURILLO, 53 - MADRID (3)



AIGODONERA DE LEVANTE , S . A .
"A. "L. E. S. A."

Deemotaclbn de algodón y obtención de subproductos en la 5.^ Rsgión algodonera

•

Oticinas centrales: 1VIAD1^iiID
Avenida de José Antonio, 66 - Teléfono 2 47 09 34

BEL6^AGIONEf

^I U^ C I A VALENCIA
OBISPO FRUTOS. 1 HERNAN CORTES. 23

TelEfono 12484 Teléfono 218729

Núm. 1. CARTAGENA ^San Antón). Teléf. 1 de Los Barreros

FACTORIAS DESMOTADORAS:I Núm. 2. CULLERA (Valencia). Teléfono 143

1 Núm. 3. ORIHUELA (Alicante). Teléfono 815.

Dirección telegráfica: ALGOLEVA

^^ICPR
Marca Regietrada

TALLERES CARTAGENA
CONSTRUCCIONES AGRICOLAS
ESPECIALIDAD EN APEROS PARA NIVELACION

MATADERO, 20-22
TEIEFONO 361Z4 ZARAGOZA

Trafllae de compuerta móvil de d®acarga automática sin neceaidad de cambiar de velocídad ni accíonar el
hidráulico para la deacarga.

Niveladoraa. Subaoladorea.
Gliltivadorea para enganche petaca.
Cultívadorea para trea puntoy y para tiro direoto equipadae con ruedas neumícíoaa.


