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Editorial

las nuevas plantacion^s de viñedos

:1 raí^ rlc /n crisis citii•iní.cola cle hace dos aiurs,

sc irn plruttrí rtnn lrolíticn ^le ri,^or, tertdientlo a dis-

mi.nttir In. su/rerficŭ> rle t•iñ.edo que se había extcn^lido

por so ►tns r^vt Ins que Ins c:rltiros rlc ccrea^[es ti• le^u^nt.i_

rzosas crart u.nn soluc•iGn. más adectrnrln, com pli.canrlo,

curt el abuso clc estas plarttncir»te,c, lrr sittracicín de la

ri^tictzlturn. rtrrri.ortlt.l.

G'stas rr^rlucci^oncs, rlur• ttti^ir>rort ttn carríctcr rlrrístico
rvt ln lxtsnrla crtnt.lrnña, rr.l proltibir cle mrtrtcra ta•jartte
^^ absoluta la. lrlan.t.nción rlc^ rirlns en cualrlui.cr sit.urc-
cidrt ^^ c>n ln totali.rlnc/ rlr^l ternaorio naciort.rrl, tt,ni,rlns a
los cfer•to.e rlesfarorrrb/cs rlr^ los Ircrínrlos rle scqztía,
si.n,r;ulrr.rmente ert la rcgiún ce ►ttrnl, _llartc/ta. ^• Let^an-
tc, hrr.n drulo /ur;•ar a ir r n.cajnnrlo cl lrr^rblr>nta rle las
c•risis ci.ti^r•inicolns, a firt rlc ir colucaatdo el t;iñ^'rlu ert
Lo., terren.os m6s aclecttarlns hnra str cultiro.

Ea tnl sentirlo, las nuecas plrnuaciones yue. se estrírt
rcn.li^nrulo cn este munu^nto, con las nrrrmns publica-
rlrrs por el ;1linisterio de _l^^ricultura., se cfecttía^t, lra.ra
Ins t^ariedarles rlestizzarlas a t•inifir•aci.órt, cn terrenos
totalrncnte dc seca^to, prc.cci-nclic^ndose ^^n ^le la lrlrrutta-
ci.dn en aquella.c z•c^as rle tierra,c ntucho mrís n.ptas
prrra ccreales, conto Irr nta^-orí.n rle los Iratatales clcl
nurtc rl<> T:.clrnft.a o Ins ticrras rlc bm-rns cn otrns tio-
rtns. rlrrc• pnr r/rn• coscchns rle ut•a nburz.rlnnli.+imzrrs, Itrut
c/c i.nfluir cn la siturtcidn ^encral clcl problcntrt.

L'or otra. prrrtc, es muv nlentrr,^lor observnr la nueva
tcnrlenci.a rlc In.^ Jrlanlaci^rnes en casi tnrlo el Le^t•nntc
caznñ.nl. rlurtrle la.c uras rle ntcsa. ytte ert lrasadas cam-
l^afr.ns obttzt'ierurt prr'cios mtr^• renttuterarlnres para. la
c_tilrurtación, cstrí.n sustihr^^endo con >•erttaja n- las trari.e_
rlrtrlcs rlcstinnrlns n t'inificnción, que lrrorlucían calrlos
cuntrutcs rie rlifí.cil sali.+la..

l'ur los i.rtforntes yue poseento.c, srrberno., yuc etz las
prot^incins rlc :Ilrncría, con Ins trn•i^erlnrlr's «Ohcntes»;
llurcia, con cstrr mismn t•arierlnrl: . Ilicnrttc, con lrt t•a-
ricrlnrl «-llcrlo»; I^nlenciar, con In uKosati,^, al'Innta
vora» ^^ olrns, ^', por ítltint^o, l;'xtrcntadura, curt
ln rr.lln.ntuo» ^• «Beba,,, brnz lo^rnrlo funrc^ntar la ex-
portn.ciórt cort perspcctit•ns ntzt^- lisonjr^ras, qtte con-
ri.en.e sr'^uir incrcmr>ntando, yn yuc el co^rtstzmo en
fresco, a.cí c<rnto ln elrrboracirín rlc ntostos pnra fabri-
cncirín rlc bebirlas nn rrlcnltólicns, h.nvt rle sr>r morla-
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li.rlades conzercialcs yuc contribtn^art. rle mrutcra rurtn-
ble a c^t^itrtr la sulrcrabu.ncLurci^a rlc crrldos que, en las

bucnas cosecltrrs, produ^cen trasturnos cconórnicos rlr
trrnta intlrortn^tcia conto los yue herrtu.< pacleci<lo hace
u.n lrar de rŭtos.

Otra ntrrclali.rlad que conui.c'ne rlcstnca.r r>n las rtue-
rrrs plruttaciones, inrlelrcndi.>ntcntente rle lo refcrczrtc
rt su situación cn los terrenos ntrzs arlecztados, es la de>
que se realiaart cont unrt orientaci.ón técrtica alrropiarlrr,
exigi.c>rarlose ^^a. que, ta^nto los portn^in jcrtos, c•umo Ins
ri-nírcras que se empleen en ca.cln zonrr, scart las rnrís
arlecu.nclns ^- rhnclose, ndern^is, In. i.nt purtanei.a rlebirla
r/csdc el lanrtto cle vista rle la gara.ntí.a cle lns caldos, o
las cnm.arcns que prodtt.cert vinos amlrarados por deno-
rninación rle orie•en, en las cuale.c, ar1<'nzcís d^e no cstar
su jetns a cttlros .rle nirt^una cslrccie en cunrttn n extcn-
si.rín tota.l rlc la superfici.e n plV^ntar, nnrt desarrolln.rtrln
trrz.rr. ^ra.zt labor los Orgrutisnzos trclccun.dos (Consejos
Rcrula,dores cle las Dcnontiutnciones de Ori^en), que
ntcdi-rrrttc !a fijacicin de strs ^ortns de lrrorlucciún v rlc
cri^rutcn ^^ lu r^il;ilnncia de los producdns yue se obtic-
ncn, Ttrnt rle constituir brrse segura /utrn la rcntn r/c
prnr/rzctos rle cnlida^rl, si^^rrticndo con estu In or•ientn-
ciórt inter•nnci^ortal yue se fi jn lrnrrr porler Itu^har, clesrle
cl /attrtto rle vista murtclial, c•on la cri.^is rlel consumu
rlcl uino.

-Ispectn tarnbi<^n intlrortrrrtte rle c.,tn cue.ctión, cs el
referente al contercio de lns porta-injcrtos, cn el quc
sc cstnblcce hrtra plaso prríxirno la lzrolti-bi.ción rl<' t^c'n_
rlcr «qrrr'//ns quc no serrzt arlecurrrlos, dcbicnrlo los
rireristas ^ los t•i.liculturos que ln•orluzcan sus porta-
injertns, atcn^rsr^ n lns norrnns ci^entíficrrs dn.rlas por los
(;crwrns es/rcci^rrlizrrrlos en t^iticulturn, ^•a. qatc, a.fortu-
n.rrrlrrntentc, en I'spaña, con sns rtueras crertciunes rlr•
tzoz-tn-injcrlos r- cort la sclc'ccirírt cte los rnás npropi.adu..
rIc los ho^^ rlislxnti.bles para rnrla ^ortn, puerle corr<sirlr^-
rrtrse restaclto pr•rí.cticaanc>nte ^• en rí-ns rle ntc,trrrrt pro-
eresirn, cn^rutto se rclarŭrrta con la recnn.eti.tución rlc
lns t^iñ.edos.

I'or torlas estas circunsta^tcins que ar•abarn.os de exa-
miuar, las ntter^as lrlrarttaciones cle t•iñ.erlo /tart rle con-
tribuir, ta,rtto rhsrlc cl punto rlr' t^istn rle ln rcd.i.etribu-
ción del cztltii+o rle la. 2•irl, c•unto cn stt a.cpccto tr^cnico,
rle nbtener In ada^lrtaciórt nl suc>lo cle lus porta.-i.n jertos
v/a afirzirlrul nt^rs conrenicnte dc^ í'stos con lns t•irtífe-
ras atlccurulas, Ins solucioru>s ntris ru^nnsc jablcs prrra
el^itar /a relzeti,riórr rle lns crisis r^itit?irtícolas y conse-
,quir urta estabilidad económica de los irttereses afer•-
tarlos, centrríndose rcrterarnente este prublernn.
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ila^ta bacc unu, lneses, bie q pucus eran en ^spaña

lo; que se babíun preocupado del eanado cebú (1);

pero ahora, al iniciarse la inU^oducción de la famosa

raza vacuna «Sunta Gertrudis», por iniciativa de.

nuestro Ministro, ha cobrado actualidad el tema, y

por ello crcemos interesante abordar este breve estu-

dio, que-advcrtimos de ^antcmano-no pretende ser

má^ que uii somero trabajo de síntesis divulgadora

del origen, características, razas y pusibilidades del

cebú o zebií y de los éxitos alcanzados con sus cru-

zamientos.

^)KfGI;N.

Si c^upczamos por Linnco, encontraremos que des-

cribió a estos bovinos c•omo Bos i^tdicus, cousiderán-

dolos espccic distinta ^del I3os taurus; sin e^mbargo, es-

tudios zootécnico. posteriores, arrancando de los des-

cubri^nientos paleontoló^icos de Sitvalik, tienden a

aproximar tale^ formas, hasta el punto de que, searín

criterio muy extendido, serían tan sólo subespecies

dcrivadas de im antecesor común. Teoría que explica

a^imiano ^^l becho, constantemente comproba^3o, de
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que los cruces entre i^ulicus y ta^eru.. son sie^nprc fe-

cundos, y estu de manera inde[ŭiida, cs decit•, que se

comportan como mestizos, más quc como verdadcrus

ltíbri.clos.

La India parcce ^cr la patria oribintn•ia de lus tu-

ros y de los cebús, ya due en cl aludido yacimieuto

de Siu^alik, al pie dcl Iiin ► alaya, se liall^u•o q abun-

dantes restos de Ilemibus, l3os, L^^ptubos (?) y Bi.,un,

cn niveles ^correspondientes al Pliu^•eno, n ► i^•nlra^

^jue en Europa bay quc e^perar ^a lu; cuuiienzo, ^lel

cuaternario para advertir la aparición dc una fauuu

asiática de herbívoros, entrc los que destacan los /3us,

c^os magnífico.; "Clll^OS (a^í, con mavú.aeula,), tuu ea-

zados cn el Paleolítieu inff•rior por aqucllus primili-

vos y de cuya ma^nífi^^a «estamp.u, nos drjaru q cxc^•-

lentea y q umcro.^o., documeutcis ^ráficoa, entrc los quc

bicn valc la pcna mcn^^ionar los de Albarracín ((i^ii-

ra 1), en la lirovincia de 'l'cruel, policrumados cuu

la curiosa técnica dc pintar primcro cn blanco y lur-

go, a partir del centro, cn rujo, para ir difuminando

hacia los bordcs (3). E=tas pinturas rupcstres dcbie-

ron servir de inspiracicín a Werner ^^ara su figtn•a dcl

nro o Bos prinii^ettius (fi^;. 2), tan hien pucsto d^^ ^^i•
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Fig. 2

(^:1 Bos primigenius, ^n^isto» pur un artista palcolitico.

tones, sc^ún el testimonio concorde de los prehistó-

ri^•os hiutores, y cuya alzada, al decir de los paleon-

túloáos, s^^ aproximaba a los dos metros.

Pero dejemo^, hor ahora, al (lccidcnte y volvamos
de uuc^^^o aOrientc, en busca dc^l ^•otnún antecesor dc^

Fig. 3

1:1 uro. ^egún Re^nler.

iuro^ ^^ ^I^• ^'^^bú^. Suu numcroso^ lo^ trabaju; sobre

^^,t^• a,uuto v d^^ ^;rau ^•ate,oría su, autores (Lid^'kker,

Itu^^tiuti^^^^r. 1)u^^r<t^ l^lri<^h, entrt^ otros), pero, como

^u^•le ^u^•^^^1^•r co q tal^^,, temas. nu _:ierupre se encuen-

I?I búfalu ^•;ifrc. Prc^iailu trufcu dc la. s^^l^ac at7i^•anac.

tra coincidencia entre las tcoría^ ^le lus di^^er:os iu-

vcstiáadores. ^o obstantc v sin cutrar c^n ^l^'tallc^

que alargarí^ul innecesariautente ^^sta ^^squctnátic^a ex-

lto^ición-, podeuioa aceptar al Bus ^^lniaifroiis ^•oiu^^

oripen de u^i buen nútn^^ro ^le fornta.;, cutr^^ las quc

se cncuentran el I3os /^rinii^t^ftius o uro ^'uropeo (^l^) y

cl Bos namadicus o tn•o afroasi.íti^^o. Aqr,él ^^^ría la

fortna primitiva, de la quc deri^an tlirectatnente, o

j^or cruzami^^ntos, nue^tras actualc: razas curol^ca;, ^

el iíltimo, cn la mistnu India, lt,tliría dado lugtu• al

ganado cebtí. Ahí tenetnos, pue-, ^•n r^•sumen, el bus-

cado entronyuc (5).

Posiclóti s1s^rF.^^l.á^rlcn ncr^^nt,.

5i de las formas ance^trale^ qu^^r^•^no^ hasar a con-

siderar las actuale^, parcce conv^^nirnt^^ ;ituarlas en

el cuadro gt^neral de la si;tem^íti^^a rooló^,i^^a, y así

nos encontramos con du^^, ^lcntro tlc la uumt^rosu fa-

milia d^^ lo.^ bdeiclos, c^ist^^ lu snhfawilia dr los bo-

^eirtos, con su^ cuatro ^rautles subtli^isiollcs : bubnli-

n^a, bisnntinn, biboi;ina. y taurina, totla^ ella; c^on al-

^ún interés et•onómico, como lueao veremos.

I3revement^^ h.aremoa su presentación, sin entrar cn

d^^talles taxonómicos, que eu cstu ocasión no juz^a-

tnos neceaarios :

Comhonen el l^rimer erulto lus btífalos, v si bit^n

las espccies africanas (6) se hallan c•n ^^statlo sa{^a-

je (fig. 3), al igual que al^nnas asiátit^as (7). t'xi<t^^

tantbién el Arní (fig. 4) o búfalo de lu India (I31^ba-

his bubnlis), ^ue, aun t^uando vica atíu en tal c^tado

en las Ilanuras del I3rautaputra y dcl Cange;, fu^^ ^lo-

mesticado en remotos ticmpo, y ha dado lu^ar a^run

uiítnero ^]e r.azas que, actualtnent^^, se explotan (8)

como productoras de carne y de lecl^e ^• como exc^^-

lentes animalcs de trabajo, no sólo ^^n Asia, sino tutn-

biéu en F;ijtto, en Africa ^Ic] 11^orte y en la mistna

Europa, ^^riucipalmentr en Grecia, Italia (9) y l05

13alcanes, e in^•lu:o^ recieut^•mente, se lt,a iniciado su

aclimatat^ión ^'n Sudamí^rica.

La segundu ^1i^i^ión abarca las ilos t^sliccics dc bi-

sontes : el Rison bison (Ci^. 6), cíl^^alo o hisonte ame-

ri^^ano (mal llama^lo btífalo, en ocasion^^<), ^- ^^l ^•uru-

^teo Bison boransus (fig. ^), ]tov ca^i extinauido (10)

v dt^l que en 1906 ^^^ d^^^cribiú una rara i^aucú,icu con

el ituinbrc dc Bison boiiasiis caucnsi^us. (F.n 1'ort^^-

anu^rica .;e han hecho crur^uuiento; dt^l bisonte ^•ou

la ^aca dotn^^.aica, denuiniuándu.,^• ^c^•attalo» (11) al

híbrido obtenido, yu^^ rt^sulta nnty muttso, rtísticu ^^

^le gran corlnilenc^ia, sicu^lo buenu la ^^ulidad dt• su

carne.)

El tercer eruEto c^stá integrado hor una sr'rie d^• ^^s-

pt^^•ies tíltica: d^^l Asia, entrc las que ntrnciouar^^tuo.

l:i ^
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ul l^l^tnteng o bantí^i, Rit^os son^lnicus ( fio. 8), quc,

aun cuando tat^ c•.> t1e niucha alzada, .;^^ <•xplotu ^tara

la jtrotlu^•ción tlr ^•ni•ne en Si^tu> ^- ^n ^Tala^ia; ^^l kii-

]tl•^'}^, R. srrr^r^•li• forma ^trú^ima, tlt^:crita r^^^i^•utt'-

nii•ntt• y^ qi^^^ Laltitu en Cauihoil,^c; al gatu- ^t ,^i•la-

dan^, R. ^aw^u.. ( (i^,. 9)^ dt• la Intlia. 13irmal>ia, lu-

ilut•hina, Si^tm v 1^^•nínstlla mala^a, t]c gran tamali^t,

l^ero no ex^tlotalll^• nor su ^^^^trdi^itín ^•xtremadan^t^nt^^

^;,tlvaj^•; al ^;a_v^tl, I^. fronlali,ti ( G^;. 111). ^Ic talla ittt^•r-

m^dia y muv a^^r^•^•iado cn la India ^^ ^•n Indo<^Itil^a

l^oi• su carn^ ^- j^ur ,tl lr^•ll^•. ^'^traurdir^aria^nt•utc^

^ra,a, y al ynt•k, P^^ephrrrtt., ŭ runnicn^s ( fi^. 11), Ila-

inatlti a^í jlol• ,n carat•tcrí^tit•i^ «grltiti^lu,^, anilt^^tl ^1^,

int^^on^lcrabl^• ntili^latl c•n l,t^ nutulairt; ; le^l Tihe•^, i•n

^l^^il^lc .;t^ crn^^l^•a ^i,n•a tiro ^^ uiunturt It,laa altittltlc.>

^l^• (^.000 mctr^^;. ( I?I crut^^• tl^• ^^a^^}: ^•^^n cebú dt^ ori-

^^,•n a l05 llamailn: rl^os ( 1'l. ltíbriilu, muv a^^r^•t•ia-

ilo^ jiot• :u d^s^•iliilatl ^ btl^•t: trab^tj^^.) .

lti^tc ^rtili'o ^^^ ^^uiztí ^1^^ lo^ m.í< tli«•uti^l^t^, ^^u^•s

mie^nlras ^algun^i.; autore; ^1^•^;^^laran al P^a^jalcn•^^^s al

;t•::un^l^^, ^iut^•^t^^ni<^nilol^ a I^i^ bi;^^nt^•., otr^^,; in^•lu-

^^•a ^^n ^^I ^tl ISus i^trlic•u., ^^ ^•^•htí. 5in ^•^nbar,n. ^•_^ta-

niu< n>ú; ^1^^ ,I^•u^•rili^ con Ililrlt^•int^•r ^^ ^^tros ro^íl^^^,o.,,

qur iut•In^-^n ^•n lu tli^^i^i^ín ^•tl^u•ta, trn^ri^ta, Jutit^t a

Ir,^, hi^^ in^^^ ^lt^ln^^.ti^•o^ ^•ur^^l^^•us (Rus Iaurus), u I^^^

cebú:, tanto a^iúli^•^^; t•ou^n al^ricatto.,,

Sin tl.^tei^iernu; ,t tleerribir los ^ra^^o.; fundamcnt^l-

l^•; t3c ttue^tro ^runa^lo cac•uno, Sohra^lttinct^t^ t•on^ici-

tln:, ^;a:art•n ►o, a u^•uparno: tl^• 1^^: tr^•: ti^^o^ ^l^• ^•i•bií

puro qu^r nt^n^•raltui•ntt• <t^ uilmit^•n. dr ^ns ^•ara^^te-

i•í.ait•a: V ^le ctl: raza: má; int^^rr,anl^•:.

(,,1ItAC'1'ERÍtiTIC:1^ III^:L GANADO Cl^,til^l,

Nr^ibcn la ^Ic•uuntiuación ^Ic ccbú. aqucllos bovi-

uo; ^^ropio: dt^ la, re^ion^•^ tro^^irales }- ^uhtropica-

Ic., tlcl Aiitiguo ^luutlo, ^Jnt• ^tt•t^.^^nlan como ^lemen-

lo distiittivo Ill^,i ^ibo=idatl ^•<•rci^^^-ti>rácica ^ toráci-

ca. Autes vi^íall tau aólo cn Asi^l y^11'rica, en^rc lu^

^taralt•io., 3fl° \urtc ^ 3O" Slu•, a^^r^^ximadamcut^•;

j^t•ro ^le:dr• hat•r l^ttt•o má, rl^• tln ^i^;lo ^^• ^-an catcii-

^lii•u^ln jior to^lu; lo, coutil^^•ntcs, rt•ha<ai^do ya cn

b^l>taiiti•^ ^;radu; ^^•ogcáfico^ su «habitat» primiti^o.

^ Por t^n ^.^e I^• ll.una c^ bú o^r^bú tt c-te gana^lo?

\o ^;t.í n>u^ <•laru ^•1 ori;;^•n ilc tal tl^•nominación, Y

a.;í, ^ni^•ntra.^ .M^^uc^^aux intlii•u ^^ac ^•^t• qombrc j^tarc-

c^• nn ,r I^• ajtli^•a t•n la fn^tlia, Cuh^•rl^ati^ le atribliye

una ^•I.u•u ^^ru^•ril^•n^•ia ltindtí, ^- Cal^^ut^•ati lc ha^•c dc-

ri^^ar tlrl l^or^u^tt:"•^ r^^b.^, ^^ juroltatlo». Sea cual fnere

la ^•tilnul^^^;ía- ^^ ,^•ría curiu,u iu^F-ti^^n•l^l-, ^•s nom-

1^irr• It^^y tli^l a^•r^itadn y cm^^l^•atlu ^•orrit^ntcinent^^^ si

hirn ^^n Anx^rit•a >r le co^^t^^r tumlli ^n con e{ all^^la-

tiv^^ ^l^• « F3r^tltni.u^, al3ral^inuiu^ y «liraltntino^,.
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Fie 4

h;l can^balo n biil:^lu fndi^u.

Fig. 5

I^:I [Liioa, cl m;ís I^cy+i^•ila U^• I^i^ b^^ci,^,^^^.

Fi^. ti

[Jn i•.vlhafi^^l. :AI^'or A ‚ i^^•z. u(':^I^rra d^^ V'^i^^;u^. (ui^ (r q 1:1:311^ ^•I
pt•imrr bPan^•u ^luc ^iú ^•I (anLísCico ^•^pri•l,í^^ulo di• unn maundu
ili• bition.l^•^ ^•u In^ pr^d^•r:^ti anu•ri^:^nn.. .\ii^^s ;iut^•^, Ili•rn:ín
('ui'1.é5 ^' vu,c huiubi'c^ ^•^^nnt•i^•^•on i•^la ^•.p^•cir ^•n rl P:u'itn^•

ruul^í;;i^^o dc \lu^^li•ruiii:^.



Fiá 7

Uxo mrnoc ti^luniinutio que stt ^^ari^^nle ile amí^rica. Pero d^^
m:í.: ^ilrad:t ( I 811 mrtrn^^l. i^l bi^u^ntc d^^ F.urop^.^, cl Bonasus• ^e
1°Ifniu. mi•nvi^in:ulu I:^^nil^ii^^n eu lus V'ibrlunru:, (u^^ ob.j^^lu dr

;;rnuUev i•arrriuv r^^giati eit 1:^ 1?dad Jlcdi;^.

I'ut^^; Iti^•u. i^tt ^^.a^^ ^^tna^lo It,tv tr^^^ ^•aractt•rútica:

^•un.^itu^•innnl^^: tl^^ izo^al^l^^ itnJ^urlancia : la juruha,

i^l ^^^^Jurl^•l^i v la ^^ii^l. :1 la prim^^ru acal^umo, tlr alu-

dir Jtucu, líur^a. antf^^. ^^i^ro cun objt^tu tle at•l^u•ar

coni•t^pto^; ^It^bcrrnto.; hai•t^r cotr;tar qut^, uttu t•u^utilct

cn lu^ forntu. hibu^^iua, .uuc^ tnencionaila; (hautcnr,

^aur _v ^_at^il) aJiart^ce utra cicrta ^;ibo;iilad, t'n t^;to^

t•^i,u., a^ tl^^bt^ a tut alar!,^atuient^ t3t^ la., a^iófi,is t^s^^i-

u^i.,a^ ^le I^i tt^rc^^r•a a la un^lécinta ^^r'rt^^bra; d^^rs<tlc^.

mit^ntra^. tJui^ t^n lu, cc^hú^, la jttrttb^t ^^^, nttí,t•ulo-^di-

^^t^.a a^ Jiurautral.^ ntu^cnl^u•, ;c^^úu lo; IiJ^o_:, Itt•ru :in

t^u^^ r^i<ta un ^uturntal i1^^-^u•r^ill^t ría^u t^n lul rt^^ibn

(fi^urn la).

h;n t u:u^tu ;tl c^<tJut^li^t^^. I.i iet^ta di_aiulita ^lt•1 uti,-

ut^^ ^^.: ,u litrri^zu, ^^n ^•^^utra^ti^ t•ott .<ti t•ubu^tt•z. lo

^^u^• r^^^^ri^^rnta utt uiar^•n^l+^ h;^n^^ficit> ^lr I^t r^^lación

^tr^u ^i^u a i^•fu^^rz^^^. ^i ^•^^^lotam^^.^ al ^•^°hú c^^utu ani-

tual tlc^ trabajo ^-, .:ubrt• ^utlo, tlc ^u rcn^liinit^nttt en

ntata^ler^^i, .i lo ^^i^^t.i^lc^ram^^; ^lr^^lf^ ^^I ^^uttto ^lr ^^iaa

il^• ^^ru,lurtur rl^^ ^•,u•ur.

I^'i^ 8

i^a h:unteng u banlín se en^•uentra i^n Ja^°a. ISorneu. 1lalac^t.
^untatru p K;^^lí, dun^Ic ve espl^uht po^r ^u curue.

AGEtI CULTUttA

F ri^^pecto de la Jrie1, no solamcntc debemos cousi-

^lerar i^ue su ;uJ^erñcie virne a aer un 1:.' jiur 10(1 ma-

yor quc en lo^ bo^ in^^^ c^uruJi^^os (^ra^^ia^ a lo; nttm^^-

rosos plic^uc; de la Jtapa^la v al ^IcSarrollu clue ^ir^ -

.>ei^ta cn. otras Jtarte: ^lc su ^•u^^rpo), sino t^t^ubi^^n quc^

{a d:^nsitlad, Jtur centímetro ^nac^ratlo, de sn; ^lút^iln-

las ^ndorípara^ es mavor; quc la cltidrrmi: ^s ^rtt^^.u

y ^lnra; quz^ ,^u pintncut^aciúu c^t^fie^rs^de al <utimal tI^•

los r^ivo; iufrarrojos v quc :u Itclu corto no .:irt^c d^

tobijo a]o^ in<ecto.^^; cualidade^ i^^tas tlrl tná^itutt

int^rr, nara tun ,^^anadu qnc s^^ crút t^n amltit^^ttlcs tro-

^iicalt^: ^- subtropi^•alc,.

Dcfini^[o a^í brevcmente, v rn t^^rntiuo; ^^^nerales,

lo quc c^ nn t•t^htí, pt^r al^,^nu^a dr ^,u. m^í^ dcsta<•ados

a.:Jt^^^•1^^:, ^^a-ur^^tnn: a^^cu^iarnos di^ la; ^•^^^^^^tc•i^^n,t-

Fi^. 9

1:1 ^atu• es una pelirrosa pieza de las Ca^tuo ŭa,c c;u^i^ríu^ ^I^• lu^
^ ntaluu a.i:i^.

Ic^ cun^lieionc•: J^or las que ha merecido la ju:^ta fama

^I•^ qur ^^oza ltoy- díu ci^. tantu^ paí>e>.

E^t^is cualitlades s^^u :

_ldr^plrtbilidrrrl a lus mcis dii•ersos climas.

Cr^cn resist^^^a^•i.a prcrn^ ^^l trcrbrrjo,

Kust:.ci.dr^r! ^• inm•^c^r a.proi^ech-amiento de los rili-

nzeittos.

Fscnsri rcce^^tirirl.n^l ^i enf^rnt^dn,rhs pcrrr^si^nria•c.

Elerarlo r^^irlinai^^rtto <>>r ca^r^r^^ d^^ ^^Tr^l^>^tt^^ cali^lt^rl.

Y pa-r^c cil^uitrr.ti ra^as, bu<>ii renclimieruo I^^c•heru.

Ffe^•ti^amcnt^^, en cuar^to a^u J^^^^ler de ncli^ptnción.

a los más divcr;os tcrritorio^s, po^lrrnos ^^r^^.,t'nt^^ir el

^lato ^lt^ c^ur ltuy día loá ccbú^ intlio^ (dc la India

y Pski.;tán) ,e encuet^U•an en China, Formosa, Indo-

ne^ia, Nlalaca ,y Filipinas, cn Au^tralia v las islas

Fiji, en Tan;,*anika v Kenva, y en América, desde Es-

tados llnidus a la Argentina. Los c^liiuas y terreno;

^ 3^)
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m^ís ^liversos sc hallan en su patria dc origen : aora-

dablcs tcm^^crattiras y esuberunte ve^etación, en uno^

ca^os; suel^^^,^ ^iautanosos, due reciben }luvias snperio-

rc.^ a 1os ].51)0 milímetros, en otros; desiertos, sin

arbolado. con prcci^litacioncs anualcs inferiores a}a^

^rnc .,e re^istran ^^n cl sildestc de nnc;tra Pc^líns^ila ^^

tciu^^cratura^ quc llc^an a sobreha,ar los SO° C. (llis-

trito de '}'li^u• Park^n•); ticrras baja: y sccas; zonas

nlontai5osa^; cn Gn. toda iiua gama tan amlllia, quc

no ,crá ^lifícil encontrar i^ua raza Ci^ara cualquier re-

^ieín sitaada por bajo del paralelo 40, si a nuestro

hcmi.;ferio nos refcrimos. Pero a^ín liav más : hace

a^ios importb Ha^cnbeck a su nar^ue de Stc}linaen

(IIambw•^o), .5itnado muv próximo ^al parc}clo 54,

^rran ntímcro de ccbús indios, los cuales }ian resistido^

Fig. 10

1?I ^a.^^;^1, ^Iun^e,tiLicado drtide remntos tiempt^s, es gamado de do^blc
autiLUd: leclie )^ carue.

r^crfectanieute el I'río y}as nieblas y íuiicamente se

ha ob.^ervado que presentan q na coloración más os-

cura durantc }a época invcrnal.

^V^o }ian viajado tanto lo. cebiís africanos, piies ape-

na, han sali^lo de su coniincnte, no obstante los éxi-

tos alcanzados cn cl 'Cran;vaal y Oranóe, precisame^u-

te ^^}onde habían fracasado los intentos de introduc-

ciún. ile bovinos ctn^opeos.

ilota }^cc^^liar del cebú es sn resistcncia al calor;

lo a^uanta de una f^rrna que bien podcmos llamar

cspectacular, gracia: l^recisamente a la ^ran supcr-

ficin de sil 2^ie1, a la «caj^^a aislautc,^ que forma su

pclo corto y aPrctado y a tiu facilidad para sudar

<ihuudantcmcnte. }^ntrc la^ ^livcrsa.^ cxpericncias rea-

lizadas sobre cste l^uuto, citaremos ^lo^ ba^tante dc-

ci^ivas : efcctuada uu.a <^ q el Laboratorio dr Genéti-

ca Anima} de Sao Pao}o (13rasi})^ cn e} a^io 1943; }a

otra tuvo luoar hacc cinco a^ios, e q la Estación Expc-

rimental de F3e]tsville, en Maryland (Estados U^ni_

Fie. 11

F.1 t'ack es uuy ccrdadi^r^ alhn.h p^u•a luv t5bctarnuti: lo ulilizan
como ani^nal de tiru, ile ^uuntw•a ?^ de car„u: su carne eti c^c^^-
lente. >' lu Iet^h^^. ^rrmo:ca ^^ .uonuí^i^a; curli^u ^^u cucru, t^•.Í^•n
sus I^los Y Ias cul,is suu u^u^^ culiciladns ca^ Ia India, cuniu ^^^^-

p.1 O l a I Il O^CC.Lti,

dos). 1':n la primcra. sci, lotcs dc otras tautus rara.,

de ;anado europco, formando uu total ^le £i9 c,abcra^

v wn lote de sicte cebú.^, sc somcticru q ^i la ^^ruclra

de elevar }a tempcratiu^a umbien^c, qnc era ^le ''1° (:.,

hasta 30,58° C. Las teml^craturas mcdias dc los lotc.,,

amtcs ^lc la exlicricncia, cran dc 3f3,35° C. y 3l3,3 ^" l:.,

re^peetivamente, es ^lccir, lirácticamentc la mi;n^n,

En cambio, al final, tnirntra, loa bu^^inu.5 curu^icu.^

daban c}e promcdio 39,(i8° C., lus ccbú^^ aj^c.uas lia-

bían si^lo aLectados, puc, súlo acu.^tibau 32^.87° (;. I^;n

Bcltsville, lu prncba fu^^ más diu'a : sc coloc^í htu^adu

Holstcin, leracy y crncc Ccbú-.Icr.cy, a iina tcm^^c-

ratura ^le 40,fi° C., durantc trc,^ lioras, cn nu^i cátuva

especial. Los j^ritneros lcrtniuaron .ja^}i•uutc.,, ^iu tra-

sudar y con fiebre de ui<ís de 4^0° (;., ^nicutrus c1 I^í-

brido de ccbií, qnc c,taba c^n^^aj^a^lo ^1c ,u^lur, tcníu

Fi^ 1'.^.

Una dc la^ raz^s ti^acuna,c inRlev^c mcnus di(un^lida es I,^ 11'i•,^t.
Hlghland, a pesar de scr qui-r..í la m;íti auti^ua de 1..^, islus.

1^(I



Fig. 13

^i^cc^ión Gran.^^erval de Iti joroba de un cebú Africxnder pnr I.^
se^;undu cí•rti•Ura tnr.í^^ii•a (IU. ^e atirecia cbmo stt forma^+i^rn
^i^ debe a^ de^arrullo del romboide <^er^^ical y dorsiU (It). nilen-

tras cl trai^ecio (T) qucdy nurmal.

sólo 38,8° C. Cotuo se ve, es grande la superiorida•^l

del canado índico sobre el europeo para soportar con-

diciones ambientales excesivamente calurosas.

La resistencira p^ira. el trab^ jo es también notable,

tanto si sc trata de labranza (fiá• 14) en terrenos fucr-

tcs e incluso ttautattosos como si se emplea para el

transporte (13) o la muntura, pucs con su paso rápido

^^s capaz de carninar horas y boras sin la tnenor tnue^-

tra de cansancio, sienc]o muy interesante para cl caso

lo que refierc Littelwood respecto a la campa^ia rnili-

tar de 1843 en cl Afgani^tán, eai la que para el trane-

Ctorte de l09 ^rertrechos de ^uerra, a través ^de ^cami-

nos caei int^^racticables, por las montatias de 'Tirah,

emplearon 230 bttev^'s de la raza Mysore, c^ie mncbos

días estuvieron hasta dieciséis horaa bajo el yu^o.

1?n cuanto a rus^ic_:cla,c^, indica Woud en su obra

C,attle irt tlre tropics, que la ración de un cebtí dc tra-

bajo de peso medio dc 450 kilo^ramos l^rnede calcu-

larse en 230 ^ramoa de Protcíttas, otros tantos de bra-

^as v:.',930 kilos de hidratus de carbono, cantidades

marcadamentc insuCiciente^ para cualquier bovino en-

ropeo, y, sin embar^o, aquéllos se sustienen y dan un

ren^li ŭniento, debido a su mayor efi^^ícucia metabóli-

ca, quc ^le tuta tucnor cantidad de alimento extraen

iuta mayor cautidad de clementos uutritivos. Por

cllo, los ccbús son capaces de subsistir en las conc]i-

ciunes má^ prccaria^^ en reóiones ^]e pastos pobres y

esca^os. 9hora bicn, si se someten a una alimentación

má^ rica, se observa que, comparativatnente con nues-

tros vacunos corrientes, presentan una mayor aptitud

para dioerir y usimilar, tanto las su^tancias nitroge-

natlas como (en orden decreciente) las ^rasas, los cx-

tractivo; no nitro^enados y las sustancias minerales;

sobre todo, se destaca en esto^ animales una capaci-

dad di^estiva muy fuerte re:^hecto de la celulosa y las

pentosanas. La iu^licada mayor c[icacia de ]os procc-

sos biológicos, en particular las óxido-reducciones,

est^ín en relacián con su; proccsos en^lucrinos.

^oR t cu^^rutl^

Otra notable cualidad de este ganado es la escnsa

rcceptivi{la^l rc las e^nferna^>dn^les parasitarias: la ma-

vor densidad ^tle pelo (^aproaimadamente, 50 por 100

tnás quc los bo^-it:os europeos, a i^ualdad clc su^tcr-

fieie) dificulta que e^ntre ellus sc introduzcan v rcftt-

^ien los in^ectos vectores dc ciertas enlerntcdadcs,

^iendo otro factor coadvnvantc el cupioso sui]ur de

los cebús, dota^lo, al narecer, de una^ caracterí.^ticas

rcpelentes para ]os artrópodos. I)es^de ]uego, son he-

chos pcrfectamente comprobadus quc son intnur.c.^ o

poco menoa a las áarrapatas v otros ^pará^itos y^^uc

es extraurdi^naria sn re^istencia a la^ enfcrmcilaiícs

en genera] y especialmente a las tropicalcs (piroplas-

mosi5 y tripanosomiasis), habicndo observado tam-

bién Haoenbeck, en los ejernplare, itn^iortados a F,u-

ropa, que no detnostraron nin^^una predi.,pusic^ibn u

la tnberculo,i;, carácter éste quc parcce se tran^tnitc

asimismo a lo^ mestizos.

Aunque en ;ran parte de la India (fig. ^S) no se

]e sacrifica, por considerarlo auitnal sa^,rad^^ v sol.^-

mente puedcn ordetiarse las vaca; por ]os bral^uta-

nes, ^pero no ^^or las castas inferiores-, en Africa, y

sobre todo en América, se explota este ^;ana^lo y,us

crttaamicntoa por su curne, que es excelc>n[c, uun

cuando difieru tle ]a del vacuno ir.^lés espccializa^lo.

Su ren.rlincit^ruo es francatnentc bucno, y dcbitlu

princij^almcntc, como ya indicamos, atl mcuor pcsu

específico del tejido ó^eo, la rclación peso d^^l ^^sque-

Ieto a peso sorná.tico totnl cs mcnor en los ccbús quc

en ]os taurinos. Como es natural, no to^las laa razas

presentan la misma aptitud «carnen, pero at^n sin c^-

tar tnuy sclcccionadas vienen a dar del ^0 al 60 pur

100 de reni3imicnto en mata^cro, aumentantlu toda-

vía e3ta proporción si se las somete u utta alimcuta-

aión más rica o si se trata dc estirpes mejoradas.

La producciórL Ieclzera. tiene, en benerai, c.ca ►a im-

portancia, si bien al,unas razas no súlo ;on tnuy uti-

lizadas en este aspecto por los nativos, sitlo quc han

servido para obtener, por cruzamicnto, tipos de va-

cas, Irancamei^te ]ecberas, en clirnas dunde lo, vacu-

nos europeo, de tal aptitud fracasuban completantrn-

te. Ademáa, la leche de cebú tiene nna gratt ritlue^a

Fia. l^t
Curinsl escenn, en la que aPareccn q nuv ccb^í,^ aranilo rvn la^

c•ampos de Rabtluuia. Dat,i dcl ,vigln AV auleti de Cristu.
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^^n gra^,a : i^urrii^nt^^ ŭut^ntt^. ^,uj^^ra el ^ pm^ 100, al-

t•a ŭlzantlt ŭ rn lot^^< <tl^^u a^lt^t^t•it^nado. t^l 6.

Se ct ŭ m^^rt^ut^t^ ^ ŭ ttr tudu lo cs^ ŭ ut^atu el interés que

^It^^de hat•t• al^,unu, afiu, se 1 ŭ a rlc^pt^rtadt> ^^n los j ŭ aí-

.«.^ tro^ ŭ i^•al^^s y suhtro^ ŭ ical^s pur la crí^a dcl ^auado

t•^^hlí, bit•n t^n e;tatlo jltn•o o t^ruzado con razas Ptu•o-

peas dt^ rurue c de It^cl ŭ e, Rui'na ^ ŭ ru^ba de t^llo t^s el

^^ue en t^l a ŭio 19,i-^ ^^' e^portaron de ]o. F.^tltlo. L^ni-

dos más de l^.(1OO cah^^zu^ ilt^ «A ŭ ut^rit•nn I3raltn ŭ an»,

^ ŭ rint^ip^lmeutc^ j ŭ ara Ct^nlr^i ^- Sudamt^rit^a.

Sentín el t•st^ut^ma qu^^ nu^ ht^ ŭ nt ŭ ; Irarat3u --^^ t•on

objeto de cor ŭŭ ^Iletar t^.,ta infurma^'it^tl- -. uu.; r^^,ta

ocu^iarno^ d^' lu.: tiho,< v ra7a.: índi^•a, ^^ al'rit•unu^, il^'

sit, I ŭ o,ibilidatlt^. ^1^^ aclinlatación ^^ t•rnt^^^, a.í t•imtn

dt^ lo; re;ultatlu. ^-a obtt^nido; en vario, paí<^'.., :11 ŭ u-

ra bicn, con ubjt^to dt^ uo 1 ŭ acer d^'n ŭ a.,iadt ŭ ^^xtt'nsu

^1 Pre^ent^ ^u•tít^ulo, dt'.lauu ŭ .> para un ^ ŭ rúxi ŭ nt^ nú-

nurti tle eata H^^^^i^ta el tratar ^^e t. ŭ It•.^ te ŭna.^,

:^ ()'rAs

( L Se encuentrau referencias, en general no muy extensas,
en a:gunns obras espafiolas cíe Zootecnia; entre ellas citaremos

la de Pe ŭEro, 7'ratado dcl ganacl-o i•ac2zno, cuya edición se re-

monta al afio 1883, y ha sido ampliamente comentada por

AJ;rxao en su publicacíón sobre Ganado vac2cno (Espasa-Calpe,

19^61. Demuestra Patero, c!esde luego, im gran conocimiento del

asunto y una inquietud y entusiasmo por la realizacicín de cru-
zamientos y ensayos de adaptación de especies exóticas en nues-

tra Patrici qu^ mer^ceu ser d^_star.ados.
121 A^ui cuando 'as forma^s bovinas ancestra:es estaban, en

gcneral, bien provistas de cornamenta, se encuentra ya en esta

cstación palconto:ógica el Lcntob^s jrazeri, sin cuernos; ahora
bien, este caráoter surge como mutación, inc:uso en raras mo-

ciernas europeas : Ctzerncscy. Herejord, Jersey, Slzortlzorn.

t3i OBeaMn^Ea : El hombrc jósil, pág. 284, Madrid, 1925.

(4^ :VIUCho podría c;cribirse del auro» o«aurochs», empe-

iando por la etimología cclta de su nombre y tertninando por
la iecha de su extinción lafio 1627), pero seríR salirnos de la

concision que nos hemos marcado.

^5^ Para tzira mayo, documentacicín sobre este tema, pueden

consu:tazse gran número de obra^, y, entre ellas : D^oeasr, Die

Gesclzich.tc drr Haustierrossen, y LtHOExxEa, A 9eograplzicnl

Ristor^ oJ thc nzanzncals.

f 61 Suc:en adscribirsc los búfalos africanos a la especie Syn-

cer2zs cajler, y considéranse tres formas geográflcas : ra»er.

acq2zi^zoctialis y nani<s, a las qite se refieren ima veintena de

^ ariedades.
f7i Entre lcis que no han sido domesticadas está el B. ^mm-

dore^zsis de la is:a de Mindanao, sumameutu temible. '1'ambién

existe ttn peqtteño bízfalo en C^'ebes, el Anoa dcp^rn.esicornis

lfig. 51, el más pequeño de todos los bovt^tos, cuya alzada, esca-

samente, lleg_1 al met:o 1^ que se encuentra habitua;mentc en

las rona:^ húmedas y sombrías.

(8^ El número de búfalos cloméstieos eu toclo el nuuido sc

calcu:a en unos sesenta milloucs. De ellos, 1.'1,00.000 corre^pou-

den a países europeos, sieuclo Bulgaria la que aporta mayor con-

tingente, con 448.200 cabezzs, segízn e: ccnso de 1938.

i9) P:arte integraute de la célebre «plzza» napolitaun e5 la

mo^zarella o queso de bízfa'.o.

(101 Para salvaguardar estu especie, tan abundaute en pa-

sados tiempos, se procedió hace unos afios a crear 1;•arqucs o

rescrvas en Alemania t«Saupark», cerca de Hanno^•er), cn Polo-

nia (aelva de Bia:owieza; y en Rusia iAskania No^•a, en Txu-

ride).

lll) Esta pa:abra cstá formada por el comieu7o de crrtllc y

el iiual de bu)Jaio.

(121 Exactamentc, ]a termiuología u5ada por los tibetauo^

para 'a desiguación de estos hibridos es la siguiente : Ila[uan

dzo al macho y dwomo a la bembra, cuaudo la madre es yack :

si, por el contrario, es yack el padre, a la cría macho se deno-

mina padzo y a la hembia trYizo. En ainbos casos, ]os machos

rrsuaan estériles y]a^> hembras fértiles.

( 131 En carreta cou llautas dc goma, una yunta dc bucyos

Kankrej, ucrastra durante dic^^ horas una carqa de 1.8(1(1 kilos.

y la mitad si e'. catuino es mnlo y las llaut•as de hierro.

Fi^ 15

h;u muehas t•iudailc. indiati. los ecbú^s Si^ meten pur I-udan partc..
^in qut^ nadic Ic^ molc^te. dado ^u zar:icter de unimal sagrado.

l42



Consecuencias del regadío en las tierras
fuertemente arcillosas

^^lor ^l^l^^^ea^v .ferr^áH^te^ ^arzedo

Perito Agrfcola del Estado

Lo5 hornbrc^ dc ricncia van sintiendo, boy más que

nnnca, honda prcocupación por ]a tierra. Las teorías

v cstadí^tica.; ^obre el bicuestar ^de la población fn-

tura, si bicn son a ŭí q impote„tcs ^ ŭ ara dc(inir dc ma-

ncra cl^u^a v terminante la^ repercusionc. que en un

ŭ nañana lejano puc^dan tener sobre la Htnuani^dad, no

c: meno; cicrto también due, ŭ^or debajo de su abs-

trtua ex^ ŭ o.^iciún dcbe de estar soterrada la amcnaza

dc nua realidad, que, presentida, c^ al fiu la qne obli-

ga a lus iuteli^cncia^ a difnndirla, recomendando nna

;uardia i^^reviaora sobre la tierra, due ha dc ser, al

fin, cotno lo fur^ ^sie^rnt^re. el amparo de la Huma-

nidud.

Yodcmo, dccir Ru^^, ba,ta hov, fuc^ c5ca.^a la aten-

ciúu ^nc han tenido lo, estadios sobre la tierra,

sidcrada edafoLógica ŭnente. En vcrdad, hemos

con-

ido

más bi^^n a forzar in•oduciones, v^diét^donos dc1 a^na

e q aplicacióu artificial, o introduciendo cl valor de

elcmeuto: dc^ lo^,ro it^dnstrial, a lo^ 6nes dc alcanzar

ŭnayores rcizdimiento,. Ma.^ cn uno v otro ca^o, fui-

ŭnos dcjando atrás lo eaencial. olcidados quizá nn

poco de la ticrra, de sus reacciones, de ^u existencia

bioló^;ica, de ^n po^ihle empobreci ŭniento v depattpe-

rac_ión, en un < ŭ fíin-loable, cierto es-de suplir de

momento ucccsidadcs pf°reutorias por encima dc toda

otra con.ideración.

El tema del pre;ente trabajo no va a encadenar^e

por ello ^al acervo del día de nuestra aaricultura ac-

tual sobre probl^mas d^^ humificación, pnestos hoy en

boga, quc tanto preocupan y a los que necesariamen-

tc hay qne conceder la debida importancia.

Antcrior a estos aldabonazos, de por sí graves, por

tener en sn cntraña una pérdida de riqueza irrepara-

ble, eai,ten otro; má^ sccundarios que, también con

su raíz cn la falta de preocupación por el estudio de

los suelo^, deben de ser merecedores de la ate.nción

de nuestros investigadorc^, pneato qne, con su plan-

teamieuto y resolucicín, podrían evitarse mucbas sor-

presas en la icnplantación y puest.a en lunción de al-

;uos regadíos, y con ello evitar tu^a ^^r rdida dc ri-

queza m^ís.

Las acertadas disposiciones ,^obrc rcaervas de ^^ro-

dnctos alimenticios, al perse,uir la puesta en rie^;o

del mayor número posible de fincas, a expensa, dc la

iniciativa partictilar, no cnidaron de otra co,a ,^ino

del cnmplimiento ^de la ley en cua.nto ^ ŭ la eje-

cución total de las obras proyectada_;. Fuero.a^ mu-

chas ]as tierras acooidas a los be.ncficio. de estas dis-

h^osiciones. Se ltnsieron en rc^,adío fincas con terrc-

nos de toda^ cla^es y, dicbo sea cn bonor a la verdad,

^e alcanzaron metas insospechadas, cn cuanto al ntí-

mero de hectárea: pacstas en ric ^;o. 5e había conse-

guido rescatar mucba: iierras a la an^,n,,tiosa incer-

tidumbr del secano es^>añol, y solamcntc el hfcho de

ver «rodar» el a^ua ^obre la: parcela^, va era procla-

mar un avance con^iderable.

Siu embarg^o, muchas ile las tierras pnestas eu rie-

^o no respondían a lo^ rendimientos que de ellaa es-

peraba el a^ricultor v aún hov en dia éate pei•mancce

ab^orto y confiiso a ŭ^te el inexplicable co ŭn^^ortamien-

to de al^unas de ellas a determinados eultivos•

En la implantación de aquello. regadíos, i^nal tocó

la snerie a tierras fi•ancas que a otras fnertemente ar-

cillosas. Las primeras prosperaron y actualmcnte su.^

rendimientos son armónicos con la mejora. 1^o a^í las

setundas, en las que las prodneciones no salieron dt°

la mediocridad. ^Cuál era la causa de estos pésimos

rendimientos? ^l'ierras bien labradas, racionalmente

abonadas, que en ^ecano, como tierras trióueras, ba-

hían alcanzado índice^ de producción insospecbados,

al dotarlas de ^randes voltímenes de a^ua, parecían

retroceder en sn productibilidad al nivel de las de

condiciones más ínfimas.

Para explicarnos la^ posibles causas de esta^ anor-

malidades, nin^ún trabajo nos serviría de orientación

como el estudio que e] malogrado Ineenicro .agróno-

mo español don Juan Díaz Muiioz, en colaboración

con el también Ingeniero señor Tamés, realizaron
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PGOYECCIOn HOR11011Tf1^.

cstudiundo las características a^rículas dc la> ticr•ras

de la Laguna de la !^'ava y limítrofes, de Tierra de

(-antP°s, ya du'', pt•eci.amente, las primeras sorpre-

sas quc dió la implantación de rcoadíos en tierras fuer-

tementc areillosas se acusaron en aquella típica re-

eión o en 5w circundante^.

Es, por lo tanto, neces^ario tener presentes cuáles

son las características de esta cluse de ticrras, en lo

que resl^ecta a sn porccutaje de arcilla, ca^i siempre

supcrior a un 35 por 10^0, como asimismo no echar

en olvido la obscrvación de qne estas ticrras, bene-

ralmente, son caracterí;ticas de zonas pluviométricas

inferiores a los 4^00 m. m. ; por cje^mplo, Tierra de

Campos, Tierra de Barros, parte de los Moneóros,

etcétera, etc., tal comu .^i se quisiese señalar una re-

Iación entre i•limatología y formación.

Todo conduce a deducir que la aportación de oran-

des volúmene^ de agua (6.500 metros cúbico^ o más

pon c^ctárea, en el cultivo de la remolacba) crea en

dichas ticrras nn eomplejo aire-aeua defeetuoso. P^a-

rece corroborarlo el cultivo próspero del ri•igo, por

su facultad de adtAptar la cabellera radicular a la zona

aireada de la euperficie, cuando, por el contrario, la

re^molacba azucarera se obtiene con gran número de

raíces peril'éricas y lo qrte los anricultures Ilau^:ui

«patas», lo que sc produce cou toda .c^uridad cumu

una autodcf^^nsa dc la mi^tna r:úz, cn ^u ner•e.^idud d^•

supervivir, xdaptáudosc al mcdio poeo propiciu en

c]ue veaeta. No es baladí la obscrvuciún que, ^^n la

ticrra que circunda al hozo, sc loorr•n ejr^mlrlurc, dc

reinolacba dc columen muy supcriore.^ a los ^luc sr en-

cuentran alcjadoa de él. h;n las fincas ^luc ticucn cur-

tes, bien a un arroyo o a un río, se señala cl de.^^•en-

so de la producción a medida que las plautus .,c alr•-

jan del cortc, tal cotno si cstas zonas dr ticrra sr^ lfa-

Ilasen más suneadas por la pcrcolaciún dcl agua hacia

las depresiones cercanas.

De la proporción en arcilla de cstos suelo,, ya ee

hizo mención. En el perfil no bay al^enas trúu,ito dr•I

suelo al subsuelo. Una del^ada capa de acuutulaciún

de sequióxidos apenas puede diferenciarlos. 1^:1 culur

es ;ris, tirando al rojo : suclcn scr ricos en bfunu^

y de un.a estructura ^ranular muy árucsa en el hori-

zonte de labores. T:I borizon[c infc•rior (ya ^luc ra-

ramente se encnentran miás de dos horizontes) es ma-

cizo y apretado, apoyándose casi sietnlrre en una calr^f

freátiaa cascajosa, ^raru encontrar después dc r•Il.a la

roca madre, generalmente de orincu cúlcico.
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Con e.aa descriltci^n, ya ad^^ertimos que se trata

dc un .uelo en el quc todo coocnrre a sospechar ŭIne

cxi^tc cu ^^I un con ŭplicado 1 ŭ robletna con la circnl<t-

ciúu del . ŭ ^ua ^ ŭ ^u ^trav ŭ^s, dandu origen a una sc ŭ•ie
dc re.;tricciour.: cn cl de.at•rollu radictilar de cicr^a.:

csl ŭ ecics, lo yuc necc^ariutnente tienc que repercutir

cn su, rendimientos.

(:ouucidu c: dc to^lu: lo; a^,róuonto; el cun ŭ ( ŭ licadu

^iroblcu ŭ a arcillu.;u en :u rclaci^ív con el a^ua cal ŭ ilar

v la dcscen^iwial o dr ^r ŭ ^^itaeión. Bie q se ^ ŭ uedc pre-

^utnir que eaa cla.^c dc ^uelo,, tnantenido; cn eqnili-

brio entrc in ŭ ^ ŭ re^naciún-saturación mientrt ŭ a reciben

lu: ,eculurc; 3U0 tnn ŭ . de arua dc Iluvia annal, lniedan

utrcrarse a partir d,•l :^•^undu horizonte cun aporta-

ciunc. de agua 1 ŭor ric^o^ totale: ŭtue llegan a,obre-

^ ŭ u^.u• 8O0 mm., v e.;to.: ^^ulámcne^ de a^ ra a^ra^-an

m^ís y má,^ el conflicto esistente, hasta oblióar a las

I ŭ lanta^ dc raíces proftmda3 a llevar un crccimicnto

^>recario, mantenic:ndo sus raíces, in.adecuadamente.

en lu ca^ ŭ a >upcrficial aireadu, todo e]lo eu detrimcn-

tu de su normal existencia vegetativa.

Las nníltiples obscrvaciones y comprobaciones rca-

liradas ;obre q n gran nrímei•o de fincas de estas 1 ŭ ar-

ticuluridadea, induccn a.;ua ŭ echar muv fundadamen-

te ilne estos resultado, de baja altroductividadu pare-

ccu c;tar condicionados casi en absolnto al factur

.uclo, en el que la ltorosidad, co^mhlicada por su

a^tretada e^trnct ŭtra, debidu al índice elevado de .u

^^rul ŭorcibn dc arcilla, ori^;ina un impedimcnto en la

circulación del agna, que, al permaneccr estacionada

o con un movimiento descensional lentí^imo, obstrn-

ye cl Ita^u del aire, creaudu uua xtmú-^iera ^iciada u

^ acía, inadecuada u la ^ ida ve^etal ^- rnicrobiana.

Por la importancia ilue ello tiene, máaime cuando

hoy sc ea a la ^ ŭŭic,tn cn ric^o de zonaa clásican ŭcntc

arcillo^a^, sería muv interc.^ante due ^ ŭ or el Ittstitttto

d^• In^e.ai^acionc, Anronútuicas ^e dedicase la znúti-

ma atcnción a este 1 ŭ robletna. La teoría cxpttcsta

^tncdc ser quizá uuu cmliírica e^plicación ul ltecl ŭ o
ub,cr^ado en múltil ŭ lc^ hareel<u, que, agronómica-

meute ^^ ante la rcalidad de ,us baja^ produccíones, no

cucntan con otra c^l ŭ licaciún más satisfactoria. Ma^

si cllo I'uc^e a^í. cumu 1 ŭ arcce deducirse dcl estudio

dc eau.^ suclos, no ac concibc la implantación de uu

re^adío cu ella; sin ^ ŭ ro^^cctar ^tre^iamente un sanca-

micntu con un jtrocedimiento fúcil dc dreitaje ^lu^•

la.c u^le:con^estionen•

No c.ti 1^ ŭ osiblc cvtcnderse, dentro de lo; límite^ de

estc artículo, cn l. ŭ ^ eonsideracione^ técnica^ de la

tnec,íuica del tnu^-intiento del agaa en esta clase de

^uelu;, si hemos de cx^ ŭ oncr también los sisternas d^'

correccién c^re le sun de al ŭ licación.

E:ntre é^tos, tenemoa como fundamental el drenaje.

Claro es que 1 ŭ ablar de drenajc, al meno: dcl drenajc

cJásico, es dar el grito de sorpre.a ^le lu irrralizahl^•

^^or co;toso. Ma, >iendu así que en e^tc tiliu dc ticrra^

cs precisamente en las únicas que cahe cl dreuaje l^or

cl ^i.^tema de ubala de ca ŭión o e^l ŭulútt^^, hicn c^tará

dar nna idca aucinta de él, va qne la ^itnl ŭlc cs^ ŭ o;i-

eión nos dirá quc ^n realizacibn, e q con ŭ ^^araciúu cun

los rc^ultados, nu j ŭ uede ser má, económica,

Para :n consccución ,ólo nece^itauto: de un arado

:ubsolador con uua bala de ca ŭión del 1'? incru^tada

en la reja, como indica la fi;ura adjnnta. v la tr.acciún

suficiente.

En la parcela ,ye abren dos zanja, dc RII ccntímetru^

de profundidad (1 v^ del áráfico adjun^o) cuu la in-

clinación ,uñcicnte liara su desa,,iie. ['na de la^ zan-

Jas e^ ausiliar v sólo ^irve para d.u• .,alida al arado

y, pur lo tanto, deshué; de terminada la obra 1 ŭ uede

^er cnbicrta. Fl tractor entra ^marc•1 ŭ a atrú^ hasta po-

^ler dejar caer el arado en la zauja l. I'.u•a ello nos

;ervimo^ de dos tabloncs, ^jne colucarcmo.^ normal-

mente a la zanja, sobre los tlne quedar.ín las rueilu.,

del tractor v por cntrc lo, cnalcs bajará la bal; ŭ ]tasta

quedar en la po^ición de penetraciGn, quc ^erú a lus

60 centímetro^ de profundidad. En c^ta 1 ŭo^iciún co-

menzará el tiru hast: ŭ Ile^ar u la ^anja ntírnero ^, cn

la qne colocaremos nnevamente lo, tablone,, para cl

paso de] tractor, proce ŭliendo a la clevacióu dcl ara-

do. Lo rná; conveniente es que la^ 1 ŭ erforaciones ^a-

yan separada, uua^ dc otras 2,50 mcU•o^. Rcsulta

convenientc^ colocar ana media teja a la salida del

entnbado v cn ^u ^ ŭ artc inferior, 1 ŭ^^ra c^ itar 1 ŭ o^ible.^

de^moronatnientus de ^a1ida.

E^te tipo de dreuaje pnede dnrar ttuo, cinco a ŭios.

aprosimadamente, si q que se hnndan la^ ^alcría^

tubtilare,. Este período c: tnás ^ue .^uficicnte I ŭara

descarnar a la tierra de nna parte cott.^idcrahlc de ar-

cilla v con cllo sn soltnra y mejoramicnt ŭ^i. Inmedia-

tamente de realiza^la c^ta o^icración, ^;c lo^,ra nna dcs-
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c•un^^^^tiún ^lrl : ŭ ^;ua r^^tenida v co ŭno ^ota ►ecuencia d^,
una airr^a^ión ^^n una zona d^^ 70 c^^ntín ŭctro^ de pro-

fu ŭ^di^lad, dun^lr la, rú^^^^: ^fu^^^lcit ra ŭnificar ^^cofusa-

II1PI]fC,

Aun^^ur la iibra ^^; ile^ ^^ur .•í ..enc^illa, pu^licra aún

con c^Lo ul^u• ŭuar ^i r^^truerno.-, ^^re^oe en la eter^a

indc^ci^,ión d^^ la^ ^•o:u: ^l^^l ^^aml^o. Para el quP piensY

así, hahrá nec^^:id<ŭ d d^ j ŭ roj^or^^ion^rle otro: reme-

dios, ^tuc ^i bi^^r ŭ nu tan I ŭ croic^i; y de re;ultado: po-

siti^o5 como ^^st^^, ^^ucdan ali^i^ ŭr en ^^arte ]a eoncli-

ció ŭ1 re.^istet ŭ t^^ dc^ e.5tas tieri•a.. Sin dnda alánna, la

aporta^i^^i ^1^^ ^ran ŭ le, ma,^ŭa ^le ŭnate ŭ•ia oraánica, Y

quiz^í i^u uu inuiŭ ana no lcjano, la uplicación ^de los

poli^^lectr^ílitu., hu^ta lu^;rur tt ŭ o ŭ1ific^ar físicarnentc la

ti^^rra I ŭ :ŭ aa la ^iro[undidad do 70 centímetro> airtes

sciial^ ŭ ^la, scría una buc^na baza c^n la iransformación.

Ma^ .;i ^^,tii tuu ŭ bic^n h^mo, dc deserharlo, por su

^^Ic^-adu c•os^u, qu^ila u q ^i^^,Lrer r^^cur.^o tt^á^ econó-

mico. ^^ero t^ ŭ mhi^n mruos efic^^z, cuul c^s el enipleo

^l^^l ara^l^ ŭ .ub^oladur cou rcja. Ao I ŭ av du^la al^;una

que ^i ^^un t^l alc^anz^ ŭi ŭo.. profun^lidad^°: ^le 60 ú ^0

ccntímctro^^ l^i^raremo^ hcndic y cortar la «^uelan

qur^ <^oruo q u jiuli ŭncnto sobrr la ar^^i11^ ^a dejando

año tra; a ŭio ^^I j^a,u dcl arado ordi^^^u-io y por deba-

jo i^e ^•Ila inridir c^n c^l bloque comhacto _v ^ln ŭ•o clel

^egun^^^^ horirnnte, ^ianilu ^a,í j^enetración al agua v

al aire, au ŭ^quF^ r•Ilu .,ru ^^^^n 1 ŭ u,•^^^i.; ^^ru^luciilu. ^^i^^-

I^^ntatncntc y ^lc j^u^^u ^I^u•a^•iúu. (;un ^^I ^•ar^íi^^rr di.

míizim^i ,olu^^ib ŭŭ , ^^u^^^lc :^^r re^^^^^n^^u^laila y ^^rai^ti^•a^la

si ŭŭ ^lilaciún cu c^tu: r^^,radíu^.

Como se 1 ŭ ahrá ^x^^li^lu ^^ntr^^^^cr ^^n la, i•i^ ŭ ul^^^^.•a-

^1a- líne^as d4^ ^^a^^ ^u•tí^^ulu, ,^I i^^ ŭŭ ta uu il^^J. ŭ ^ir ;^•r in-

trrc,aute y por cllu n ŭ ^^r^^^•^^ilur ^I^^ un ^^auiliu ^^rufiin-

^lu. En él no ,c ^licr^ uu^la nu^^^^o, ^^u^^; ^^,, ^t ŭ hi^lu i^uu ŭ ^^

rl ŭni;mí:i ŭnu ^ ŭ rohl^^u ŭ a fu^^ ahordai^o d^^ 1^1.ŭŭi^^ ^^n ^^l

;ancamic^^to ^lc lzi, ticrra^^ Holl ŭ^am^l^^il, ^•ulr^• ^^tra^

ŭnucl ŭ a^. P^^ru ^ladu ^^uc rn h^.^^ ŭ : ŭ ña ^^Yi.;t^^ ŭŭ ^^^^^a, n ŭ . ŭ r-

rtífic^u ^ ŭ ueslas ^•n r^•^ailio, con ^^I ^irubl^^n ŭa etp ^ ŭ ^ srnu,

,in qu^ ^^l ^ŭ nric.tilt^^r ^•n^^uc::lre cx^^lic^ ŭ ^^i^íu a I ŭ ^^rl ŭ ^^^

anó^ ŭ nala5 y cuntradic(^^rin;, i^uc ,i^ .•,u^^^•^lcn al I^^^^ati-

tar laa ca,c^^liu^, uo c^laríu ^Ic ^^uú., ^I ll^^^ar u^^ah^^ uu

e;t ŭ^dio ^^unci^^uzu^l^^ ^lr l. ŭ ^^ncsti^^i^ eu ^^lau ^1^^ auta^ ŭŭ -

tic^i invc^ti^aciúu, ul i^ual i^u^> >c liiz^^ ^^u ^^I ^rabuj^^

<tn<<^s cita^lo d^^ I^i., ;^^ñorc^s IYuz Mt‚tu^ ^^ 'Cun ŭ ^^, ^

con cl cual qu^^ii^ŭ .r ^^,tahl^^ci^l^^ aualíti^^.uurnt^^ la au-

tcnCici^lad o el ^^rror ^lr u^ta ac^•i^^ ^1^^ ^lril ŭŭ c^^iuu^^: i^ui^

^:b^o tien^^n conto u^i^n^aliu^a ^^i^ con^i^•i ŭ uirulos u^•h ŭ ^i-

lf^: =<^hrt• el c^uut^iur^ami^^ ŭit^i ^lc la j^artí^^tila ^lr vcilla

^^ti r^^lacibn ŭ^un la nuh^^ ^I^^ a^±u^ŭ ^^uc^ la cir^•int^l^i ^

cm^^íricam^^^ ŭ tr ^^n lu. r^^:ulta^l^i.: ^iu^•ii li.;^^nj^^r^i; en

lo^ rcri^ŭ ^3ío, cn c>to> li^ios ^1^^ ticrra., ,c^ún la rv^^^^'-

tida i^s^r^^ri^^ncia no^ ^ irnf^ ŭn^^;truuilo.
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Desecación artificial de forrajes
^f^o^ waé l^^^ue^ ^^ti^rte^^.r<

Ingeniero agrónomo

La necc..idad fle posecr forrajes durante el invieruo

uhli;ra al a^;ricultur a con^cr^ar lo.; rtue se hroduccn

;lln•antc vcrano y ototio.

Uesde llacc tnucllo tiem^TO ;r ha utilizado la hcni-

ficaciún, culuu nl:•^tudo de cuttser^^ación de forrajes.

"I'anlbién ;c cnlplca, de,df^ hace ba^tatate; at3os, cl

^•I;^iladn colno m;^todo dc con:cr^acifín. Alnbo; mé-

tn;lu: ticlten el inconvenicnte de quc ori^inan nota•

hlc, ^l:^r;li^la; rn la proteína que contiene el í'orraje.

Mu;lcrnamc^,tc se ctnplea la dc^ecacióu artifici^al, co-

nlu métu;lu Ilr con^ervacifín dc forraje^.

5c^ún dulo, de varios investi^adores, ]as pérdidas

1•n ^Irutcílta brtlta dc ]os tres métodos indioados son

^;1^ NL^UI!`11tPá,

Flc.llificaciún cn cl sucio _.._. 20-^0 %

HcniGcación cn ^5oj^ortc:- 1 ŭ -20 %

En;ilado ... ._ _ -- - --- ... 10-1^ %
[lcsecación ^u^tiGcial .. S °,^

La> pérdidas prodacidas cn los tnétodos de conser-

vacifín de forraje: sc deben a las causa: si^;uientes :

L" Pf^rflidns pnr resl^íración•

Las planta, cortadas si^ucn viviendo y respirando,

conaumicndo hidratos de carbono, hasta quc ]a hu-

mcdad dc los tejidos descicnde llasta un 40 ^lor 100

allroxinlallameute. Con esta cantidad dc humcdad, la^^

células mueren. Micntras más tarden las células en

morir, mavores serán las pérdid^as de hidratos de car-

huuu.

'?." Pér^lidas de proteíncr.

F:^tas ;un ori^inadas por actividad de bactcrias.

3." Yf^rrli.flrts por lavadu.

1)ri^inadas por la; lluvia: que cai^an en las plantas

curtada, y^tue serán tanto mayores cuanto má; inten-

^u ^ca la Iluvia.

^1 ° Pérdi,rlns por caídrr flf> laojns.

Cuanto más sec`.a se pon^a la planta v c^uunto más

vueltas ^c: le den, ma^^or :erá la pérdída de hoju,;,

que ^on precisamente las cRte coutiencn tnás alimen-

to,^.

Como vemos, las pérdidas ^c oriQinan por la len-

titud de desecación de las plantas, y^crán trlnto ma-

vores, cuanto más lento sea este proceso. De aclní se

deducr` que, ali^crando cl procc;o dc dc^ccación- sl.

di^minuirán la; lrérdida,^. Esta idca c. la qtte ha mo-

tivado cl método .de de^ecación ariificial, quc con-

siste en sotncter las Illantas cortadas a u.r^a corrientc

rái^ida de aire calientr, con ]o que .,e con^i^u,` una

de^ecacióu uniforme y rápida de toda, la_; partes de

la planta en u^ta^a media ]lora aln•oximadamente.

Las nérdida^ ocasionadas dtn•ant;` el d;`.<ccadu dc las

plantas afcctan a las proteína,, hidr<rto dc rarbono,

carotina, ^^rasas y otras sustaucias. Sc^úa^ dato, dcl

Centro de Invesli^ación Act•ícola, de Braunschwcig

(Aletnania), son loa ^i^;nicntes :

(Véas,e cuadlo eu la pághia siguiente.)

Como vemo,, las j^érdidas en proteí.nas v carotina

;on del S y 26 por 100 en la desecación artificial, v

lle^an al 26 y 95 por 100 en ]a henificacifín. Dln•ante

el altnacenalniento, la.; ^lérdida: sc incrementan en un

9 y 63 hor 100, rc^pcclivameutc.

La importaucia dc la, pérdidas en alime.ntos nu-

tritivos quc ezncrimenta cl forraje, en la henificación

y en el en^ilado, Ila ubli^ado a emplear el método de

dese^cación artificial, que actualmente se ha extendido

a todos los haíse.; dc rl,ricultln•a v_ ^anadcría avan-

zadas,

Cou el método de ^dcsecación artificial sc con.^ióue

di?minuir árandcmentc la^ hérdidas de sustancias nu•

triti^-a; de las ^llanta^ cortadas, ^^or las razones si-

^^uicntes :

Primera.-La.; nlautas fresca^ ..on transportadas a

los a^larato^ de desecacióu artificial, evitando las pér-

dida^ lror caída de llojas y Iloaiblc lavado por lluviaa.

Se^;unda.-L^a acción d;^ los ^asc, calicntes interrum.

pe ^^ronto ]a restliración de las células, y con cllo,

pérdidas dc 1 ► idrato dc carbono y proteínas.
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Cun^onidu en el furrnje euu 40 n/o dr nuL,tnne.in ^^•rx

TItATA^1nSS'TU UICL FOIiRAJb: Pro[eín;^ Lru^n Grn•n Lrwa f^Lrn brutn Crnirnn l.n^oiiuu

^/u rrL n^n . -_ u/n °/o rcl.

-1) L'ri la d^•s^•cn<rión.

Avcna vcr^Ir moliila .__ _.. ._ 12,(i8 10(1 :^,1 L '?'?,Ilf3 1 1,9R 169 1OIl
La misiua ^Ic:put^.^ d^• desccada 1^,00 9.i '?,i2 '7°.^1^0 II,;'? I'?•I. ,^1.

I'i^rdida.c - :i ^ ^ - °6 '%

13) f;n r•1 «hnn^•ena,mi.r>ietn.

Mrrcla d^• I^•nulniuosas r^^ci^^n dc..^^r^adas ... .. _ '.:'?,23 1011 3. •' I I^I,62 13,02 I RO l INl
La ^misma ^I^•,p_ u^^: ^1^• un alrnacenamicnto dc siete

mesc,.. •?U,?8 91 ?.,^1 13,61 13,37 6; 37

I'^"•rdida. ^^ ^ (13 '%,

(:) ^;it la. le^^nificcación.

M^•zc•la ^1^^ I^^^umino.^a., d^^^•c•ada^ ^u-tificialment^•.. L1,79 1(Hl R.39 '?f),f31 1a,91 :.'39 lUll
La mi^rna Ilenifi^^ada ^n ..o^lortr 8.^-I ^-I ^,fl '?'.:,10 8,£3'' I'? :i

I'^^rdida;

'I^•r^•I^ru.^-I:^a redu^c•i^ín dc, la l^um^^^lad, l^asta u>I

IQ-1° ^sur lOf), ^icrn^itr buena c•on.^r^rvación del jrro-

^1u^^to ^l^•;^^ca^lo, ^^o q ^)o^•a; pPrdi^la^ dur^uite ^l alwa^^c•-

namicnto.

En la dc^ccación artificial s^• ^^mpl^^an larios ti^^^o^

de aparatos, sc•atín que el producto sc deseque en ba-

t^^as, en tambores o cn tnbos ncumáticos. El prim^^r

^nétollo se emj^lca en la deseca^^i^ín dc frutaa y ver-

13 uras.

Lo corricnte f•s dese^ar lo^ forrajes en tambore, o

I^:^yuriu:^. ^I^•I s^•^^^Idur Itiitl^n^•r.

- 2G ^^ - 95 r,^

en cintas. Dcl prinu•r tiho ^^amos n indicar ^•1 ajiara-

to ^le la ca.>u Biittn^^r ^- d^•I .^I•^unilo ti^^o inilicar^•^uo^

el de^ecador de ^)rohulsiúu ^• iin^^•r,iún d^^l ^^rof^•.or

V. Sybcl.

F1 secadero de ^•irculaciún rál>idx I3iitturr co»^ta

d^^ trea fases :

l.n^ EI I>resecado, quc sujirimi• la ln^m^•dad .inicial,

fác•ilmente cvaporahle. F;n c^ta fa^^^, cuan^lo ^^1 co ŭ i-

tenido de l^umedad ^•^ del ^0 al 80 ^^or 1(l^, s^• pu^'d^•

trabajar con tempe•raturas iuiciales de 600 a 801)" C.

^ f^
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EI sccudur óiittncr.

La eval^oruciúu intrnsa de la humedad superficial pro-

duce un rá^^ido cnfriamiento de los gases, evitándose

un calcnta^^uiento cxcesivo del forraje.

^." Trituración y desmenuzado, qae ofrece a ^a ac-

ción desecadora s^ue^^as superficies de ltojas y tallos.

3.° I)c^ecado rinal, que se efectúa en un tubo ver-

tical con separación posterior de gases y producto de-

sccado.

I^;I nútodo 13iiitncr se re,ume csquemáticamente cn

c.l rráfco L" F.u la ^•aldera ( 1) se consumc cotno com-

bustible hulla, cock, bri^inetas, accites pesados, clec-

tricidad u otro matcrial, E1 precio local dcl combus-

tihlc acot^scjurá en cada caso cl mte h^aya de cm-

^ilcar;e- l^:l forraje pasa pritnero por el cortaforra-

je5 ('^), qur lo rcdacc a trozos dc 2 a 3 centímetros, y

dc,pu^^s cs clcvado (4) hasta la hélice dc admisión (.i),

quc lo couduce ^^I tambor rotativo (6), en donde tic-

n^• lugar ^^I j^re^ecudo, por la acción de ^los gases quc

j^roccdca^ dcl horno. La ^^elocidad del tambor sc re-

^;ula u ^oluntad y, j utrta,mcnte con la rcgulaciósi de

la tcnincratura, sc con^i^,n^c un dcsecado má.; o mcno:

rápido. 1)c;pués cl forr<ijc pasa por la tnrbina (^),

^^uc lo ^rilnra y dc.,mcnuza uueeamctrie, ^^ara qnc los

interiores de hoja: y tallos se pon^an en coutactu cou

los ^ase,. La ttn•hina obli^,a al forrajc }- n los ^a.,ca a

elevarsc por el tuho (8), don^dc ;^^ co^ntinúa cl dc,cea-

do. De^puc^s de ^ta,ar cl forrajc ^^or cl codo (_9) llc^a

a un di.:^:^o.iti^-o (10) dondc sc ^crifica lu ^eparacióu dr

la ^^arte dc forrajc ya ^^ca, nuc cotrtinúa ^il cicl^íu (]'?)

donde se realiza la ;eparación ^1e ^a,c^, qne ^al^^t

por la rhimeuca, y dcl forraje seco, qite dc.,cicndc

hacia la hólicc (13) ^dondc cl forrajc ,;c cnfría ^ dcc-

pué^ ;c cnsaca (14). Si al llc^_ar cl forrajc <tl di^ho-

siii^•o (10) hay una ^^^artc quc aú q a^o c;t2 scca, de^s-

ciende por cl co^t^ducto de retorno (11) a la turltina,

qne nuevamente le obliga a a^cruder y a po.nerse en

contacto con gascs calicntes, con lo ^^ue el forrajc sc

de,eca más, y al lle^ar nuevamente al dispositi^^o de

separación (10) está Io suficientemente seco l^ara se-

^;uir al ciclón y luebo al ensacado. La caractcrística

tí^;ica dc este método, sobre otru., cs cl dispositivo quc

he^nos indicado, que permíte separar la partc dc fo-

rraje ya seca de la que atín conlicne más humedad.

En el sistema de desecado tror pro^^ul^ión e inver-

^ión, el forraje se muc^e et2 una band^^ja fija por la ac-

ción de un dispositivo csPecial. Este método ae resu-

mc en cl ^ráfico 2.° El forraje entra ^ior (1) ^ ascicn-

dc ^^or cl eletador (Z), crue lo llev^t a t^n dosificador dc

adtni5ión (3), donde a inter^-alos deja caer forraje

a la bandeja (4). En e^ta bandeja el forrajc avan•r.a.

al mismo tiem^^o que es invcrtido por el dispositi-

vo (5). Debajo del forrajc Itav unas cámaras (10) ^^or

las que ascienden gases calientes, cpze al circular por

el forraje lo desec.an, Los ;ases de las ^distintas eáma-

ras tietien temperaturas diferentes, sieudo mayor la

quc correspoude a las cátnara^ situadas dcbajo de la

C:ímar;t^ de desecaciún ^^ dovif'ieador de admiviún del ^^e^aai^^r^^
del Profi•hor ^'. Cy'bcl.
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<°ntrada de forraji^. ;1L fiuul d^^l recorrirlo. el lorraje^

,-^co ca^^ e^ ŭi la hélicc (6), ^raF m^^rliante ^^l flevailoi- (7ti)

lu 11^^^^ŭ al ensaca^lo (8a). Si se de_^ea moler ^^I fo ŭ•rajc^

;eco 5^• Ie ha^•^^ pu.;ar al ŭnolino (7b) y dr°^>>uéa se en_

^^a:a cn (8b).

EI ^ ŭ ^im ŭ^r n ŭ ^to^lu q_^ŭ c hc^^mo; inúi ŭ^udu ^e utiliza con

buenu; r^_^^ultailos eu la de^ecaciún ^lr planta., forra-

jera; } de 1 ŭ ojas ŭ1^^ ren^ola^La, mientras que ^>or cl

;egundo ma^todu, at ŭ artc ^le^ e^ttŭ ^: plaltta;, .5^ de.^ecan

liien ^^c^realr; ^ patat^as.

Ad^^má^ dc lo; tihoa nur^ hc ŭuos i ŭ^dica^lo, ^^^ ^^in-

j ŭ Ic^aiŭ otro^ vario^. ^-. por ŭ^Jr'mplo, e ŭ^ Holanda ariual_

^nentc^ c^xi^leia los si^uiente; tipos :^^. d. B ŭ•oek, Biitt-

ŭ^^^r, Stor!;, 'L'cinpl^^wood, 1)tic^roba. H^usink, H«bert y

ulro.;.

Mi^^ntra.^ más h ŭí ŭu^^do ,ea e] I'orrajc, lanto más cara

^erá la desccación, Segiín ŭ^x^ ŭ criencia,> de Seidel, el

costc de d^^^• ŭ^aciú,u ^^^ el si^uiente :

^^lo n;;ua
Cuete de deoecacitin

rela[ivo

^n ^^n
R.i 78
f►ll 60
^1) 4:i

G ŭ^ncraln ŭ ^^nte ^e ^ ŭ ro.i^,u^^ la ile^ecacióu hasta quc

el forraje tenga nn LI) 1 ŭor ].0O ^le hnmPila^l, y segtíu

la ham^^da^l d^^ i^^u•ti^la, rl ^ra ŭlo de ^le^ecación scrá

ilistinto, a^í ŭ^omo la ŭ^a ŭ^^idad de a^ua .a e^a^ ŭ orar, Se-

^; ŭín Wucker, ^^t^ ŭ ^i^^ras son {as si^tlieutcs,

Re^aciuu hi^oa de aKua a
^/^ al^!IIa

dn deeecndo evapurar p^^r Q. M1t.
de forraje vcrJc

90 9 : 1 89,0

R^^ 6:1 R3'.i
f3(1 ^'S : l ^ £3, I 1

^.^
^f^

3'6 : 1
3'0 : I.

,;^ y
67'0

^^ri 2'3 : 1 56'0

Como ^cmo;, a medida ^jue las plantas corlada^ tic-

ucn má, liun ŭ ^^dad, sc nc^^csita cva^^orar ŭná, aaua y,

1 ŭ or tunto, ^^I ^lc^eca^lo e.^ más costoso. Para disminuir

lo^ ;asto^ ^lel de;e^cado 5c suelen dejar la^ planta^ cor-

tada^ una; horas e. ŭ^ el campo, a fin de quc pierdan

algo ilc humedad. I)^^ e.,te modo sc di;minuyen tam-

biéu los gasio, de ti•ansporte, ^ ŭŭ^r la di^minucióii d<^

^ ŭ e^o. Por otra j ŭ arte, ]^ ŭ planta ^•ortada y^lejada en

el campo sigue r^^^pirandu, con lo quc consume hi-

dratos de carbouu y la, bacteria; .atac•: ŭ q ^ las protcí-

nae. Como vemo^, el t^•ner la. ^ ŭ lantas cortadaa uuas

horas r n el campo, para ^^ne ^^icrdan I ŭ ume ŭlad, rcdu-

ŭ •e^ los ^aato^ de tcat^.^porte y ^le^ecado, peru originn

^ ŭ érdida.^ c^e hidrat^ŭs de carbono y proteínas. De aquí

InGeeioi' di• I^i ^•:1nt^t^'^i ^I^^ dr^^•ra^?ain ^li•I ^^^^^adi^r^^ ^ i^ailo.

^i^ ^I^^duc•e ciue ^^I de;c^r^do e•n ^^l ^•a ŭ nj ŭ o uo ^lehr pr^ ŭ -

l ŭŭ nnar;^• mu^^ha; ^lora.:.

Como la: iu^t. ŭ laciuni^s ^lr^ de^ccación ui tiG^•ial su^ ŭ^

ru^as, es ŭiieu^^.aer uraani•r.ar cl trahaju ^le tal ^nu^l^i

que la in.^tal^ac•iú. ŭ e^;tu^ ^i^^ ŭn^ ŭ re traba.j. ŭ ndo, imj ŭ i^licnilu

tu^a acumulaciún dc forra.j ŭ • qur, j^or r^^.;hira ŭ ^i ŭíu, ori-

^inaría grat^dr., ^^ér ŭ li^la^ ^, ^ ŭ or rl cotttr^u•iu, ŭ lc^bc

eviLar^c ^^u toili ŭ momPnto la falta ŭl^^ [orraje ^iara ŭ^ue^

la.^ máyuina^ n ŭ ^ tralrŭjc q cu ^^acío. I^,u^ ŭ I ŭ ur ŭttc ; ŭ^ tcu-

drá óriau cuiilu ŭ lo cn yue las jilanla^ ;^^ ŭ•ort ŭ^u cu cl

^nomenlu ttiá, co ŭi^eui^^utr, ^^ur^ su^^l^^ ^^•r cl dc la flort ŭ -

cióu. Uua bucu^ŭ orcanización rc.^^ccto a lu c ŭ^U•aila ^1 ŭ ^

forrajc c q tuiti instalaciún di^ ŭ lc;^^i^a^1o, ^^u^^^lc ^^•r ŭnús

im^ ŭ ortante quc la elewrión ^1^^ uuu má^juiua u^ ŭ tra

^^a ŭ•a el dcsecado.

El f.urraj<^ ^l^.:ecado 1 ŭ nedc mol^^r.^e ^i ,^^ yuicr ŭ^, ue-

ce^itá^ndo^e para ŭ^:<ta ojieraci ŭín uu moliu ŭŭ , quc ^^^nc-

ral ŭuciit ŭ^ ;c c^uŭ ^ ŭ Ica ^^I ŭ1^^ n ŭ artill ŭŭ •. A^i ŭ ui^u ŭu ^ ŭ u ŭ^d^^

pren^5ar,c el I' ŭ ^rraje ^Ic;cca ŭlo, bic ŭ i muli ŭlu u uu, ŭ ue-

diante una prcu;^. Si ^r prcnsa la lu ŭ riu, ŭ ._^• ^•^ ŭuj ŭ Iru

u ŭŭ a susiancia a^lutin^ ŭ n^e, ŭ ,umo, 1 ŭ ur ejc ŭn^ ŭ lu, nu^lara.

l^:l p ŭ•oducto ŭ lc,eca^lo sc gu^u^ ŭ lu ^^u aln ŭ a ŭ • ŭ ^u^^,. y,^^

^ ŭ uc^le con^cr^^ar .:ucltu, cn.;acad^i u j ŭ rru^^ ŭ ^l^i. 'I`^iilu^

lo^ rnéto^o, ti ŭ ^ ŭ :^^[i ^ ŭŭ s vcnlaja; v^ ,•ns incou^e^^iculcs.

Coaervar cl forr^ ŭje ,uclto ^^• l^^arato, j ŭ ur n^^ utilirar

envase^, j ŭ cro ^^n ca ŭŭŭ I ŭ iu ticu^• ^^•1 iu^^^^^^n^c ŭŭ i^•n^c d^^ e^i-

^i ŭ• tnucl ŭ o c^j^ar^iu ^ dr^ ^jnc cl air^^ ^1^^-tru^^u a la ^•uni-

tina. La ŭ ^on.cr^a ŭ•iúii cu su ŭ•u: Phi^^^ cl gu.^tu ŭ Ie lo^

tni,mo,, ^ ŭ cro ^^n ^^ambio ;r al ŭ ro^^^^ch^ in^^jor ^^I e.;^ia-

ciu di^^>o ŭtibl^^. I'or últitno, ^^i ŭ f'urn ŭ a ^in•n;a ŭla ^^., ^^u ŭnu

se reqtiiere m^° ŭ^os espa^io, au ŭiquc I^ ŭs gu,lus ilr ^^r^^u-

;ado ^on elecados.

La dc.^^^ca^^ión .u-tifi^•ial .,^^ I ŭ a ^^xt^•udi ŭ lu ba;tant^^ ^^n

] "^Q
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alóunos países de Europa y Aluérica. H;n 11ola.tada, por mi,nan los secade2•os coopel•ativoe, sucedicndu lo con-

ejemplo, la pI•odncción de forrajes desc-cados artifi- trario en leguminosas.

cialmente en los íiltimos atio, ca la siouiente^ senún En reatim^^^u, el aumento crecieílte de la ^;aaadería

Huisman : nos obli^a a illcremelltar la prutlucción de forrujes y

cl desccado artificia] nos da los Iuedio^ de con^crvar

In-talncinnes ^ c^t0^ COII la3 IIlUIl09 pl'1'dldaj p031b1eS.
Añn3 Fincns Toneludu^por fiuc:^s

B I B L I O G R A F I A

1938 ... .. _ 3 3 900
(1) Hulsman, M. H.: Het kwistmatig drogen van grce_ivoe-

" ders. Landbouw voorlichtí^g 12.3fi5-375, L955.

1943 ... . 115 145 40.^0^ (2) Kiinekamp, A. H. und Paulick, S.: Díe kiínstache

1949 ^4 94 5Z 0^0
Trccknung ín Bez.ug auf die Futtcrwi:•tschaft und die betrieb-

... ,
wirtschaftlicho.i Veri3.a_iísse. Schriftear.íhe des AID, Heft fi7,

1953 84 107 $9.000 ls5s.
_ l31 Setflel, K.: Kiinstache Trocknttng vo_i elwelssrelchem

Grii'lfutter. Schrifteu der Gesellschaft zur Fbrderung der land-

En Illuc1109 Ca9o3 las i,ll3talacioiled fle deseeado SOn wítschaftlíchen Trocknung, Haxnburg 1tJ54.

4) Schubert, Dr.: Díe Bedeutui:g der kitnstliche Grii:^fut-
cooperativas. En Holanda, las instalaciones esttín dis-

tert.ock:iu^:g u*id die Auswírkting im landwirtschaftllchen

tribuída^ así : Betrieb. Aus den Arbeiten der Bayer. Landesanstalt ftu•
Tietzucht 111 Grub.

Véase cuadro al fi:a] de: artícu:c.^
(5) Wackcr Dr ^ Kiinstliche Futtertrxk iu'• 4ID IIe' 8"

Como vemos, en la desecación de gramíveas prcdo- 1^53. ' ^ ^^g ^ `'

Añoe 1'rodncción total
Crumíueue

_ __._ . ._. __ __ _ _
Le^uminoPU9

_-_--_- __- - - -_--
'1'utnl C^^uperat^vue Particuluree 'lotul Cooperuiivxe I'nru,ulflrea

1953... ..... ._ _. ... ... . 89.000 41.000 32.000 9.000 48.000 10.500 37,500
1954 . . . . . . . . . . 67.000 34.000 27.OOfl 7.000 33.000 7.000 2(i.000

L•'.qurmst del cet•.rdero de propulsíón e ti»et^^^ún Gcl Prufesur V. 5Ybc1.
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Síntesis de las proteínas por los micro-
organismos de la panza de los rumiantes

//^oZ O^^IN2JIL OLo[[!/,lL6A^,Q

RecieIItemente, ha pronunciado en Madrid una in-

teresante conferencia el veterinario Dr. A. De Vuyst,

profesor de la Universidad Católica de Lovaina.

Exponemos aquí, wlgarizado, un resumen de ella,

y los breves comentarios a que dan lugar los concep-

tos más importantes.

Antes de la explotación zootécnica intensiva de los
rumiantes, se nutrían éstos principalmente de ali-

mentos bastos, más o menos celulósicos, de gran vo-
lum^n, provinientes de pastoreo natural. A este tipo

cle al:mentación se halla.n esnecialmente adaptados los

primeros órganos de su aparato digestivo. EI conjun-

to de las cuatro cavidades gástricas realiza funda.
m^ntales transformaciones en los productos alimenti-

cios, preparándolos para su ulterior digestión en los
órganos ii:testinales.

Vamos a tratar del primer compartimento gástri-

co : el rumen o panza. Los distintos alimentos que

el animal injiere, seglin su naturaleza, sufren o no

transformaciones en ]a panza. Así tenemos que los

alimentos líquidos pasan de largo por el rumen, la

redecilla y el libro, y vierten en el cuajar. Un curio-

so dispo^itivo anatómico, consistente en un canal se-

micircular que forma un tubo cilíndrico en el mo-

mento preciso, permite que así se realice.

De ello se deduce que los animales jóvenes no uti-

lizan la panza hasta después del destete. Por lo tan-
to, la utilizacióa del rumen se iniciaría, de una ma-

nera demasiado brusca, si no se tomase la precaución
de bacer injerir lo; sólidos de una manera progresi-

va, tal como ocurre en la vida natural del rumiante

y en la práctica de la buena explotación ganadera.
Los elementos sóIidos pasan todos a la panza, pero
el tiempo que en ésta permanecen depende del esta-

do de división en aue se e:ncuentren. Si el animal in-
jicre solamente alimentos triturados previamente, los

pasa a la panza, e inmediatamente, debido al movi-
miento peristáltico de ésta, a las cavidades gástricas
siáuientes, sin oue sea rumiado. El profesor A. De

Vuy^t ha comprobado que los bueyes alimentados con
concentrados solamente no rumian. Teniendo en cuen-

ta esto, el suministrar harinas antes del destete, como

c^orrarro

inauouración ^de la panza, restilta ser una práctica

muy conveniente, Sin embargo, el mecattismo de la

panza no es selectivo en este aspecto, y si e] alimento

concentrado se suministra mezclado con forrajes gro-

seros, acompaña a éstos en todas las transformacio-

nes. Esta es una razón más por la que resulta útil rea-

lizar esta mezcla, que permite someter los concentra-

dos a la acción microbiolóoica de la panza.

Los alimentos bastos, de gran volumen, cntero5 0

groseramente troceados, quedan en la panza, sufrien-

do primero un ablandamiento, despnés la rwnia y la

acción de los microoráanismos en todo momento.

Cuando su cstado de fiuura es convcniemtr, pasan ya

a los oiros compartimentos.

Las paredes de la panza no ^°stán capacitadas para

realizar absorción aio na y sólo pasan a su través los

productos gaseosos resultantes de lu acción micro-

biana.

En el medio próximo a la neutralidad, propio de

la panza, vive una Ilora y fauna microscópica, cons-

tituída por protozoos; levaduras y bacterias, que vi-

ven en simbiosis con el rumiante. Lo3 protozoos más

numerosos son ciliados y viven a expensas de las le-

vaduras y bacterias que fabocitan. La presencia de los

ciliados no es indispensable, pero son una fuenfe im-

portante de proteínas nara el animal. Estos ciliados

pasan al cuajar vivos o muertos. Los vivos mucren

debido aI medio francamente ácido de éstc.

Las levadura; realizan fermentacione; basadas cn

los hidratos de carboço. Las bacterias perteneccn a

dos grupos. Uno d;, cllos formado por bacterias ce-

lulolíticas y el otro por protcolíticas, principalmcntc.

Los productos intermedios del ataque de los ^hidratos

de carbono y la celulosa, por levaduras y bacterias,

respectivamente, pasan al resto del aparato di^cstivo

en forma más fácilmente atacable o bicn asitnilable

directamente.

Como resuItado de esas transformaciones, cobra es-

pecial importancia la presencia en cl estómago de hi-

drógeno, que interviene en fundamentales reduccio-

nes que continuamente tienen luoar en la panza. Con-

secuencia3 de extraordinario interés, de la acción de
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levaduras y bacterias, son los ácidos orgánicos voláti-

les formados, que pasan a través de la pared del ru-

mcn al organismo y a partir de los cuales éste sinte-

tiza grasas ti- otros productos, base de su reserva ener-

g°tica. Purece s^r que una gran parte ^del metabolis-

mo ener^ético del rumiante está basado en la depra-

dación bacteriana de la celtilosa y gran parte de otros

hidratos de carbono.

No obstante el interés de lo expuesto, las transfor-

maciones má; importantes, sin duda, son las ^de ]a ma-

tcria nitroac.nada.

El nih•ó^eno es introducido en el orbanismo en for-

ma or^.ínica o mineral, formando parte de las células

ve^etales o animales de que el rumiante se alimenta.

[Jna gran parte de los praductos nitrogenados pasan

por la parza sin tener alteración y el ^primer ataque

lo sufren en el verdadero estóma^o, por las proteasas.

Los concentrados injeridos en solitario no sufren ape-

nas ataque en el rumen, por la razón antes expr.esta.

Las materias nitro^enadas de los alimentos bastos son

fuertemente atacadas por la^ bacterias proteolíticas,

y, en torma casi dcspreciable, por c:l resto de los mi-

croorgani.mos.

Las bacterias degradan la materia proteica en sus

aminoácidos componentes y finalmente en amoníaco.

A partir del óxido de carbono reducido por el bidró-

peno, de que airtes hemos hablado, y el amoníaco, es-

tas mismas bacterias sintetizan nuevos sminoácidos,

con los que forman la materia cel^tlar necesaria para

su multiplicación. Los ciliados faaocitan estas bacte-

rias y a su vez sc multiplicau.

A1 pasar los alimentos en estado físico conveniente

al cuajar, les acompa^ian ciliados, levadura; y bacte-

rias autolizadas o vivas, aminoácidos y otros produc-

tos intermedios de la proteolisis y protosíntesis celu-

lar, que constituyen la más importante fuente nitro-

^enada del or;anismo. Como ya dijimos antes, los

microorganismos que pasan vivos mueren en el cua-

•jar, debido a su l.^H ácido, comprendido entre 4 y 5.

La variada (lora de la panza sintetiza todos los ami-
noácidos indispensables al animal.

Para la formación de aminoácidos es tan nec•e^aria

la presencia del clemento carbonado, procedente de

la fermentación dc los hidratos de carbono, como Ia

del amoníaco. Así, pues, debe de haber presente en

la panza un lridrato de carbono para aue la protosín-

tesis se realice. Las bacterias sitrtetizan también pro-

teínas a partir del nitrógcno mineral. Este asuuto tie•-

ne boy especial realce al estar directamente relacio-

nado con la moderna aUlicación de la urea a la ali-

mentación animal. Parece ser que la materia celular

formada a pat•tir de la urea dcpe.rde de los siguien-

tes factores : cantidad y naturaleza de I^as proteínas

de la ración, cantidad y tapecie de los hidratos de

carbono de la misma, neccsarios, como hcmos visto,

en la protosíntesis bacteriana, y.nivel tóxico de ^1a
urea. Hace^ referencia este último punto a la capaci-

dad de desiutoxicación del animal ante el envenena-

miento producido por el amoníaco procedc:nte de la

hidrolisi^, debida a las ureasas bacterianas, y que

pasa al i.nterior del organismo a través de las paredes

de la panza. Estudios verificados con nitróaeno radio-

activo ha^n demostrado ^la formación ^de proteína ani-

mal ^a n^irtir ^de la urea y ha^n revelado que el 25 por

100 del nitrógeno total de la ración puede ser sus-

tituído por nitró;euo uréico, con Ia economía consi-

buiente en la ración.

La presencia de la ftora y fauna in,dicada; en Ia

pa^^za, nos bace considerar la importancia que tiene

explotar esta fuente natural de materias nitroge-

raadas mediante la alimentación basada en los forra-

jes bastos, hov cada vez más necesaria, sustituyendo,

en los casos cn que es posible, a los caros productos

concentrados. Deben relacionarse las necesidades del

rumiante con las de sus btaéspedes unicelulares, y es-

tudiando las condiciones físico^quitnicas dc la vida dc

estos simbiontes, fomentar su exi;tcncia, en utilidad

de ]a explotación zootécr.ica de las especies tvmiantes.



PRACTICA AGRICOLA

Ap un tes sueltos de
^na gan a dería vul g ar

POR

/ ^ /
^•a^uí^s ^.^•ucí^r^^re^ ^^^Cc^r^íic

^'na de In5 ^-a^^ac, aCla^-eltina», ^ la pucrLi del cor4ijn.

Nos ha sugerido este trabajo la relectura de
«La leche m^ntañesa y su industrializació_^», dcl
ingeniero señor Trucba A^airre, cn el vol. ^VI,
pág. 2 dc AcRr^uLTt,•r,A, en d^nde ncs cucnta la
prc^lucción lcchcra montañcsa, con sas 100.000

^electas vacas holandesas importadas, o de selec-
ción cuidadosa, quc dan una 1>ro.lucc:ón ^lcbal
del ord^n de lcs 550.000 litros diario:^ de leche, al
amparo dc cuva predu^^ió^r han nac_do maravi-

llcsas indus.ria^, fabr^icante^ de un sinnúrncro de
prcdu^tcs láctcos inmejorables.

Hemos habiado de 550.000 litro; diaries. Her-
mosa ci.ra en verd_td; ^pero has meditado, lec-
tor, que lo predu^ían nada me:^os que 100.000 va-
cas? Un simple cálculo aritmético nos dirá qae la
prcducción unitaria por cabeza-día cs dcl ordcn
de ;5.50! litres. Producción bien corrie^nte, por no

decir baja.
La analo^ía que encontramos en el meticuloso

estudi^; dcl señor Trueba sobre una cxplotación

ganadera dc CUATRO vacas y con r<^girn^^;. rlr

ali^n°n,t^icióri d^c fir,^ie;itr rie l^l m^^ntuii^r^, con rmrl
vaquería en sierra en cl Sur ^de L^p^ii:1, dc CIN-

CO a SEIS vacas, nos mllevc a dar a la publicidad

estas no.as.

En estas ticrras de dchcsa, de la serranía and_1-

luza, lo que imper•aba cra la cabra ; mas, la rcva-

lorización de los produ^^t.os forestalc^. ha trr^ído
como sccuela la casi total dcs^^par•i,ión cíc c^tc

dañino animal y su su^titución por el vacuno dc

crdeñ ^. Ccmo no son ticrras de rcgaclío, cl animal

tiene una alimentació_^ czceler.tc en prima^cra

y lo pasa rel;ular o mal el resto del arln, s61c^ con

un suplemento de heno nor las nochcs. La alfalCcl

vcr•de -cult.ivada en pcqaerios huertos- sólu l,l

prucban las vacas quc^ cstán paridas duranic cl
veranc. I^uales causas producen idénticos efecto;^.

Los datos en nucstra co:^tabi]?da^d comicnz^ln

en 1942, y continúan sin interrupción más de docc

años. Fntresa^am^^s al azar las fichas de dos va-

cas cualquiera dc las que h^n pasado por nucstr^?:,

manos cn cse tiempo. Fllas sirvcn dc cjemplo.
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AGR i CUI.TURA

Vea^llo^ las fichas :

NUM. Dŭ, FICHA: 15.-NQMBRE: «Señcrita».-CAPA: Predo^:^i :a el bls _ca-FFCHA D^E NACIMIENTO: Prob, enero 1945
FRJC^D^^NCIA: A_itonio Reina. OBSERVACIONE3: ...

ASCENDIENTES PRECIO: 3.093 pesetas PRECIO: 4.007 peset^s ( 458 kilos, a 8,75

TORO
Oompra: Uctubre 1946 Venta: 30 mayo 1955

VACA ...............

CUBRICION TORU PARTO CRIAS SEXO DEST'INO

mayo 46 X 21 febrero 47 l.a (?' :VIatadero: 26 de a•gosto.
^°is me•^es e•i v'vo 100

pesetas)

L°^out[t6 CZC Ctrlt2

kilos, a 13,50, 1.350. '^-^_ ^

g octubre 47 «Vis,oso» 28 jtQio 48 2.^ 4 Veata: 24 ju:tio. 1.250 pe- .^
se;as.

(Ferdido este aiio por no quedar

10 abri: 49 u 22 eaero 50 3.^

16 marzo 50 n 19 díc. 1950 4a

6 feUrero 51 a 18 nov. 51 5 n

15 agosto 52 «Fílipino» 22 msyo 53 68

7 agosto 53 » 16 mayo 54 7.a

fecu ^dadai

^ Ve _ta: 1.300 pesetas.

Q I^I^tadera: 7 septie°nUre 51.
Nueve meses, 183 kilcs,
a 12 pesetas- 2232.

^ Ve7ta: 7 julio 1953. Un
afio y sieL^ meses. 375 kí-
los, a 9,15 ptas., 3.431,25.

^ Pa:a recrío.

d Venta: 30 I11^YO 55. 258 k!-
los, a 10,50 pe^etas, 2.70J. ^det^c.f.o^

REACCION A L:9 Ti7B':,RCULINA: Negativa.-VACUNACI'ON^3 C^TNTR:9 EL CARBUNCO BACT'ERID^IANO: Tcdos los

años, en :o> meses de feUrero y octubre, por ser e:ldémico.-ENF.?:RMED.SD3S PADFCIDAS: Ohstrucc'ón de un pezá.i en

juao de 1950. Rebe:de a to3os los tratamlentos. Se recurrc du.•ante a,_gún ti•empo al ordeño 1labitusl con cánula, ter-

mínaado pcr rceo ver<e so:o. Ju _io de 1952: Fiebre a°tosa. 13 de dicie:rt!^re de 1953: Ma.nitís. Pe7lcilí_ia Y sulfamida

en pomada di:ectame.tte ez el cuarteró7 afectado.

NUM. DE FICHA: 6.-NOMBRE: «Gaa^era».-CAPA: Blancti p ne;ra, con p.•edo.niao del negro.-PROCEDENCIA: Com-
prada e.i lot.e a At:drés Lechuga. OBSERVACTONES; Nació en mayo de 1941.

ASCENDIENTES PRECIO: 2 OC0 peset.as PR^CIO: 5.5C0 pe^etas

TORO
V_1CA

...............

...............

C^,npra: 30 mr^7o 42 Veaa: 20 marzo 51

CUBRICION TOR,O PARTO CRIAS SEXO DE:STINO

I1 mayo 43 X 25 febrero 43 1.<< :' Venta.

1 abril 43 aSa:dafian 1 e::e°o 44 2^ 4 Venta.

1? mayo 44 «Mora» 15 febre_o 45 3.<< -^ Matadero.

9 msyo 45 «Pa^mero» 6 febrero 43 4.+^ ^? Dejad^ para recrío.

1 mayo 4fi » 5 febrero 47 5.^ ^ Matade_•o: 25 aaosto.

4 abríl 47 «Vistoeo» 27 cnero 48 6.a Y' Ms.*adero: il sep':ie°rtbre ( 7.5 me^e^).
Peso vívo: 213 kilos. Canal: 99 kílos
(4S %). Piel: 15 kilos.

3 abril 48 » 6 er.ero 49 7n = Ve_Zta: 1.C00 pe^etas el 17 julio.

10 ab:•i: 49 » 12 cnero 50 8.a ^^

10 ju:1:o 50 » 18 e-iero 51 9.s 4

REACCION A LA TUBFRCULINA: Negativa. VACUNACION^S CONTRA EL CARBUNCO BAGTERIDIANO: Todos :os

afics, en los mese.; de feU:cro y oc_ub:e, por ser e.:dé:nico.-=;vFERVIEDADES PADECIDAS: No expulsa secu-dit:as ert el

parto cuarto. Resuea^ con Vacalbí =. En dos ocs;iones, em^^'eo de so^da eeofágíca (tubo de goma) para sa:var:a de

timp^nizaciones alarmantes.

Y a centinuación e^pcncmos también el control parto y se le ha quitado su cría al nacer, sin qu(^

de otras dos vacas. Uno, el de una vaca por su se^ diera cue_^ta ; da, pues, en el ordeño la totall-

quinto parto y que cría, amamantándolo, su ter- dad de su leche. Conviene tenerlo presente para la

nero, además del ordeño. La otra es su primer mejor interpretación de los datos.
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D/AS - ENERO - FEBRERO MARXO

HENO Y CAMPO BUENA

z f^
ABR/L

z fe
MA YO

AL/MENTAC/ON OE PR/MA 3ERA

MED/G/ON PER/OD/GA

PROMED/O EN LOS 6 MESES

74 ^i:ttos dc,a.r.^os; 1.400 Pi,'itos
en e8 a^cv'. .,4 uic ^tomecZio^

S 6

JUN/ O

de 3 ZO, ,s^oic 4.480 .í^f.a.

30

- JUL/O

SOLO PAS TO EN EL CAMPO

SECA

CURVA DE LA PRODUGC/ON LEGNERA DEL PR/MER PARTO DE LA VACA ESPANOLA

(,^e ^e qcei.Ló• cz^ aa.cet eC ^er.ce^ u^e.:•^7^.cdo^ e.c ^caEadeto^ a^os /O d.^^ co^c u..^^eso- cTe 36

^cPos, c^ >I^e^eŭa,^ = 396^re,^leEa^) Año 195¢.

VAC:^ aSENO^RITA»

Contro^l de.l rendlmlentu del nartn qui^ntn ( ^•u^n I:u•tancia
naCUral dc la cría)

Parto: 18 de novie:ubre de 1:^J51

t.;t,oa
,,^ t^^t,^

12 días novíembre ... 79
31 d`as dicieml,re ... _ ... ... _. ;7i
31 días cnero ... ... ... ... ... ... ... 203
28 días fcbrero ... ... . _ ... ... ... 17^
31 dias marr.o ... ... ... ... ... .. 212
30 dias abril ... ... . . ... ... ... ... 22'4
31 días mayo ... ... .. .. 21;t;
12 días junio... ... ... ... _ ... ... 8sl

<03 dias 1.389

Y aqui que:ló cortada .a nroducció.^, norque al dí.^ sí-
guiente, 13 de ju:^ío, se presentó la fiebre aftosa, dando
al traste con leche, carne... y- cstudio.

1 389 : 203= 6,7 atror, diarios a.^ sietc mcscs, más :a a_í-
mentación de su ter :era, que cna:na después de: ordeño.

1.389 x 2,50=3.472 pesetas de leche

Y para terminar, diremos brevemente que lo^

rendimientos líquido^, promedio cn pesetas, de lo^
cliez últimos años, 1J44-1954, son de 13.000 pcse-

tas netas para CINCO vacas, deducido cl in^p^letc^

del interés del capital g^anadería.

E1 personal necesario han sido dos muchacho^,

uno para guardarla^ y ctro para transportar la

!eche al puebl,^ en una burra, diariamentc, distan-

te siete kilón^etrcl^, y por las tardes barrer el es-

tíérco] del tinad^^. Amén del tl•abajo de varias ho-

ras dial•ias ^d,^ un cascro y sic^a dc alfalfa y ric^gos

c:^ c^l verano. Ilos ga^tos secundarios son los nor-

Illfti(.S: SC^,11rOS, In1^UeSiOS, 111^1te1'lal, V11CUnaS,

merlicalnentos y veterinario, etc., no descendicn-

do^ al enfoquc^ del detalle para no alarbar más es-

tos apuntes.



Comercio y regulación de proaluctos agropecuarios
Petición por los ganaderos de

E1 Ministcrio de Agrictiltura, de
acuerdo con su pro,rama de me-
jora ganadera, va a realizar en bre.
ve importaciones de ganado de las
razas vacunas «Frisona» y «Suiza
parda» y, en escala reducida, de
«Canadiense», «Carnation» , «Shor-
tborn», cSoutlt Devon» y «Hcre-
ford» ; ovino dc las razas aMcrino
australiano» ,y «Merino precoz», y
en escala reducida, de «Karakul»,
«Lincoln», «Texel» y «Border Lei-
cestern ; porcino de la raza «Lar-
ge•Wlíiten, y en e,cala reducida
de «Berkahiren, «Duroc-lersey» y
«Landrace», y aviar de las razas
«Leohorn blanca», «Rbode.n Is-
land», «Newhaspshiren, «Sus^cx»,
«White•Rock» y p a t o s « l^aki
flampbelln, cnyo ^anado se va a
dcstinar no sólo a Centros oficiales,
sino tambi^^n, y en cuanto lo pcr-
mitan laa diiponibilidades del mis-
mo^ a ganaderos que lo solicite.n,
siempre y cuando costeen el ga-
nado que se les asig»e y sus ex-
plotaciones rc,ultcn adecuadas pa-
ra sostencrlo y seleccionarlo.

Cqn tal ^motivo, los gacadcros,
Hcrmandadcs, Cooperativas y Gru-
pos Sindicales a quienes intcrese
adqulrir ganado de las citadas es-
1>ecies y razas lo podrán solicitar
dentro de los treitlta rías si^uien-
ies a la publicación de este anun-
cio de la .Tunta Coordinadora de
la Mejora Ganadcra (Ministerio de
.Agriculhtra, pasco de Atocha, 1,
Madrid), directamente o a través
del Sindicato Nacional de Gana-
daría, indic•ando los sigttientes da-
tos : Raza y número de reses de
cada una de ellas que desean ad-
quirir, esoccificando scxo ; situu-
cicín, extensión y cultivos de la fi,n-
ca donde explotarán el ^^anado;
niímero actual de ejemplares de
que disponen (machos y ltembras),
así como su raza ; construccionee
existentes y su capacidad de alo-
jamiento pura alberoar panado, y
nlejoras quP pretcuden realizar e.n

9 anado de importación

su ganadería con las reses solici-
tada3.

Loa peticionarios bar'an constar
en la 4olicitud la cantidad máxi-
ma en pesctas que están dispues-
tos a invertir en cada ejemplar,
mac}lo o he;mbra, que soliciten,
bien entendido qtte el ganado que
se les a^igne será puesto a su dis-
posición en frontera o puerto es-
pañol de desembarco.

Los ganaderos que adquieran óa.

nado por este procedimicnto de-
berán someterse a las condiciones
técnicas que para su explotacicín
seiiale la Dirección General de Ga-
nadería.

El Ministerio no adquiere com-
promiso de atender todas las pc_
ticiones mte se le formulen y vcri-
ficará la asi^nación del ganado
que a estos fines le sca nosiblc im-
portar, teniendo cn cuenta toda^
las circunstaccias mle concurran
en los solicitantes en orden a la
mejor utilizacicín de] mismo.

Precio del copull^ de seda para la campoño 1956

En el «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 13 de marzo de 1956
se publica ura Orden del Minis-
terio de Agricultura de 9 del mis-
mo ^mes por la ^ue se dispone que

el precio del capullo de scda e,n
fresco de la campal3a de 1956 se-
rá, como en el año anterior, de
veintiocbo pesetas por kilogramo.

Independienteme^nte de esta
cactidad, cl In^tituto de Femcn-
to de la Produeción de Fibras
7.'eatiles concedcrá de sus propios
fondos una nrima de dos pesetas
por kilo^ramo dc capullo fresco
sin que ello repcrcuta ev el pre-
cio de la seda hilada.

Cesión de trigos para piensos

En el «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 28 de febrero de 1956
se publica un Decreto del Minis-
terio de A,ricultura por el que
se f.aculta al Servicio Nacional

del Triáo para vcnder, con^ des-
tino a la alimentación del ganado,
las partidas de trico de los tipos
y calidades que, e.n cada caso,
considere dicllo Servicio Nacional
más adecuados, procurando dar
preferentemente salida a los dc
baja condición, harinera y a los
qtte, por cualquier circunstancia,
hubieren de considerarse depr^--
ciados.

Los precios de venta serán apro-
ximadamente los que el Decreto
de tres de junio de ^mil novecien-
tos cincuenta y cinco, re^nllador
de la actual campatia cerealata,
sel3ala como nrecios de adquisi-
ción por el Servicio, con las boai-
ficacio^aes que el Ministerio de

Agricultura establezca, a fin dc
qtte el quintal m<^trico de m^rcan-
cía, pesada y situada a pie d:^
básenla en panera o almacén co-
rriente del Servicio Nacional d^•1
Triáo, no rebase para el compra-
dor la cantidad de trescientas
ochenta y cinco pesetas.

OFERTAS Y Df MAN DA S

OFERTAS

AGRICULTORES. Co.^.sultad la obra

cu;nbre de la moder^a agricultura,

titulada CULTIVOS DE SECANO. Pe-

dídos: AGROCIENCIA. San Clemen-

te, núm. 13, Z^ragoza.
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A G K I C U L T U N A

EI estado mundial de la agricul-
tura y la alimentación
Análisis de un

La coincidcncia dcl déci^mo afto
cíe post-guerra con el décimo ani-
versario de la FAO, justifica el
análisis realizado por dicho Orga-
nismo de la evolución experimen-
tada por la agriculttu•a en estos
últimos aitos, y que recoge el muy
interesante trabajo, cuyo título es

el de este comentario (1). Como
muy bien dice el llirector gPneral
de la FAO, P. V. Cardon, en el
preámbulo : «Han sido los trans-
r,m•ridos diez atios ricos en acon-
tecimientos v ntemorables para la
]tistoria dP la agrieulttu•a del mun-
do. Se ha pasado en cllos de la
devastacióa y la .a^me,^aza del bam-
1>re due reinaba cn los primeros
atios due siguieron a la guerra, a
una situación tal que los exceden-
tes agrícolas, en ciertos países, son
causa una vez más de ^ansiedad,
aun cuando millones de hombres
sigacn todavía sufriendo en el
mundo por falta de alimentacióil
hastante y alojamiento.»

En esto^ años han progresado

decenio y perspectivas

La publicación dc la FAO ex-
pone en su narte primera la recu-
peración registrada nor la agricul-
tura, la silvicultura y la pesca, así
como las principales dificultades

superada^, y la orientación ctuc los
acontecimic>s^tos de lo^ pasados
diez atios pueden brindar para re-
solver alguno de los problemas
pendicntes. En la parte segunda

se describe la evolución de la
post-guel'1•a y las nersnectivas que
la producción y el consumo de
los distintos productos agrícolas
ofrece.

A continuaeión se resume la in-
teresante publicación, aunque :no
es fácil exponer en pocas líneas
un trabajo de contenido tan den-
so como el presente.

Gca siturrcióu al f inal de la guerra

La pruducción uiundial, consi-
derada e,n su conjunto, fué eu
1946-4^7 tm 5 por 100 menos qUe
la dc 1934-38, pero, sin embargo,

Producción agrícola total y por persona ti^ hroci'ucción rle aliment.os por
persona en los aieos inmedicrtamente posteriores a la guerra

Pro,medio de 1946-47 y 1947-48

IiF,CION
Producción Pmducc^ún I'rnJucrión

o^rí^^ula agrír.ola dealimenios
totul por pereuna por per^oua

Promedio de 1934-38 = 100

4mc^rica del \'urte . . 132 ll8 122
América latina... 112 91 95
Afric.a . . .. ... 110 95 94
Ilceanía _ 101 92 91
Cercano Oric•nte - 101 89 90
Le•jano Oricnte (exclaída China) . . 90 78 81
Furopa occidPntal _ _ 8l 76 76

"I'odae las regiones ant^•riore^. 103 91 92

Prodncción mundial ( iucluídas las es-
timaciones para la 11RSS, la F.uro-
pa oriental y China) -.. . 94 86 87

mucho lo: métodos téc_nicos ^de la
agricultnra. .^i cabe más que cn
ninguna otra época, mientras rlu^
tambiéu ha cambiado nutablPmc•n.
te la manera de abordar los pro-
blemas agrarius desde el punto dr
victa ŭncial v ccttncí^mico.

en Europa, la L'RSS y Af'rica del
Norte, estc descenso llcgó ha^ta el
30 por 100; en el IP^aRO Orien-
te, al 10 por 100, mientras ^ue, c•n
cambio, c^n América del Vorte ba-
bía subido en un.a tercera partP.
Esta di^minucióu total se agravó

al analizar el consumo por pPrso-
na, va qtte la población ^mundial
era, despnés de la ^uerra, ttn 10
pot• l00 superior a Ia de 1934-38,
por lo quc la t>roducción a^rícola
uper capitan resultaba un IS por
cie?zto menor.

Tambií;n ftté muy apreciable el
daño causado dircctamentc ^^or la
^ucrra a los bosnnes de Europa
central v orienta], así como los da.
tio; indirectos causados por cor-
ta^ exce,ivas en el norte de Eum•
pa y•E.,tados IJnidos. La produc-
ción pesquera se vió seriamrnte
reducida nor la destrucción de em.
barcaciones v anaratos de pcsca,
así como nor la pérdida habid.a en
la mano de obr.^.

En su asnecto general, las polí-
ticas a^rícolas de la po^st-gucrra
estuvirron condicionadas por una
serie de factores ecor.ómico-socia-
les, entre los cnales ^se enuntcran
como más imnortante :

FI ráridu crecimiento de pobla-
ción, co^mo resultado de ttn alto
coeficicnte de natalidad, ha veni-
do accntuando de mancra crccien.
te, la demanda de productos anrí-
colas.

E1 segitirse eJ.i bastantes paíges
política; de bi^^nestar económico,
también ba aumentado la dcman-
da de prodnctos del campo, c.n
particular los productos más ca-
ros, lo que ha sido tma causa im-
portante para la adonción de pro-
gramas de sostenimiento de pt•e-
cios, y otras medidas eneaminadas
a catabilizar los ingresos del agri-
cultor.

El Pstímulo para de^arrollar
ecunómicame^nte los países menos
adclautados, y la industrializacíón
de estas regiones, ltan sido otra
fuente rJue ba contribuído a au-
mentar v diversificar la demanda
de^ protluctos agrícolas.

La aparición de agrupacioncs
económicas y políticas entre los
países, tales como e] bloque co-
mtmista, ln zona de la OECE, ctc.,
ha inHnído en cl régimen dc co-
mercio mnndia] y ha determina-
do cierta coordinación regiona] en
la^ políticas agrícolas.

Las circur.^tancias dr• que los
país:•s i^mnortadure^ dependieran
en mayor grado quc nunca de los
sumini^tros de América del Norte,
ha dc^crmitlado nna tendcucia a

(lí El Estado Mundial de la Agricul-
tura y la Aament^cíón. 1955. F. A. O.
Roma, oct.ubré 1955 ( 267 páBlnas).
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A(^.K 1 CULTUt^A

la autoauficiencia v a la aparición
de excedentes en 1'orte América,
aunque cl Plan Marshall v otros
similares han contribuído al resta-
blecimiento de la economía agrí-
cola en muchos países.

Mouilisrrcirín de los re.cursos para
el fomento agrícola

E,n casi todos los países se esta-
blecieron programas de produe-
ción, que ílltimamente se han am-
pliado para resolver los proble-
mas de distribución.

Camo las fuentes normales de
capital resultaron insuficieutes pa.
ra el fomento de ]a •producción
agro-pecuaria, fué necesario que
el Est.ado financiasc los plares de
desarrollo, que en a1gU1705 casos
fueron completados eficazmente
con la ayuda internacional.

Si^nte siendo todavía un grave
obstáculo para el desarrollo de la
agricultura. e,n todos los países la
influencia del crédito a corto y a
medio plazo, mientras que en al-
gunas re^iones hay que añadir
tatnbién los inadecuados tipos de
interés.

E1 obstáculo institucional que
dificuita el uso eficaz de las tierras
ha disminuído mcdiante la con-
centración narcelaria v la trans-
formación de la propiedad, mien-
tras que, en basta^ntes zonas, se
han hecho más razonables los sis-
temas de tributación del terreno.

Se ha hecho uso ampliamente
3e la señuridad que o:rece a la
agricultura cl sostenimiento de los
precio=, con el fin de esti^mular la
producción agro-pecuaria, mier-
tras qu.• los contratos interguber-
namentales a largo nlazo fueron
característicos del comercio int^ r-
nacional durante el período de es-
ca^ez y contribuyeron a dar cic:rta
estabilidad a los precios; los cs-
fuerzos quc se han hecho en I^ro
de la estabilidad de éstos, por me-
dio de convenios internacionales,
^úlo tuvicron acierto para el trigo
y el azúcar.

El fortalecimiento de los siste-
mas de extcu^icín agrícola ha sido
fundamental, eu algunos países,
para el fomento de la producción,
aunque aquél en cicrtas naciones

todavía está en su^ comienzos.
:lsimismo ha =ido muy importan-
te el desarrollo de Ia investigació^i
agraria, qtile se ha visto facilitada

1>or el intercambio de técnicos y
de información entre los países de
diverso nivel de desarrollo.

Progresos habidos en el campo de
la tecnología

Los programas que tienden a un
mejor aprovechamicnto y a una
regulacián del uso de las aguas
han adelantado mucho en el leja-
no Oriente ,y en Hispanoamérica,
sicndo probable que el adelanto
sea también significativo en la
URSS y China. El consumo mun-
dial de fertilizantes ha aumenta-
do ai doble de lo que era en el
pcríodo anterior a 1939; el cor-

Se ha adelantado mucho, por
medio de una coor.•eración inter-
nacional, en todo lo que se reficre
a la selección genética, y dc ma-
nera muy especial en el maíz hí-
brido, La coopcración internacio-
nal en la lucha contra la langosta,
así como en otros aspecto, de la
protección fitosaslitaria, se lla hc-
cho muy importante desde la post-
guerra ; los nuevos productos pa-
ra luchar contra las enfcrmcda^dcs
y los herbicidas selectivos están
contribuyeudo a clevar los rc:rdi-
micntos. F.atá tomando mavor am-
plitud el estudio coordinador pa-
ra la mejora de loa pastos y forra-
jes. Tambiéu se ha adelantado

Ntímero muntliaZ de tractores, pur regioru•s (1)

Pu•I-Kurrra 6ul^rrlicie^rtnLle
R E G I O N 1938^39 imm^diatu 1957 pur ^r.rtur

t2) en 1953 (3)

Milltu•es Hectáreas
Europa .. _.. _ 275 464 1.414 104
América del ivorte . _ 1.695 2,900 4.650 50
América Latina ... 35 64 189 470
Cercano Oriente ... 5 lfi 52 1.'l00
Lejano Oriente (4) - 15 20 8.500
Australia 57 91 211 100
URSS (5) 524 450 969 230

Total (6) . 2.590 4.000 7.505 130

íll Incluye ú:icamc^te 'os tracto^es de mh5 de 8 H. P. ProSablemente :as ci-
fras tle7den a subestimar el grado de mecanizacióa en Europa, donde h^y una
proporcíón de tractores hortfco:as ma„or oue ea otr3s regfo

(21 1.916, excepto para el Cercano y Le^3no Orlezte, cu
nes.
yas cífras se reflcren

a 19&9. ,
!3i Estím^ción a?^roximada nara dar una i:dlcación gen eral de la in tensldad

de la meca ^ízacíón en cada una de las regio _es D°l^lcipales, a flnes de la década
en estudlo. ....

141 Las cífras íncluyen u.^ margen para ]os pafses sobre :os cuales no hay
d3tos. v Para :os tractore; de :rropiedad partícular en :os países donde los datos
sólo se refleren a los tractores propiedad d•I gobierno.

!51 En términos de tracto^es de t5 H. P.
(61 No se íncluye.^ algunos pequeflos paises del Cercano y Lejano Oriente, nt

los territorio^ depe: dient s que haY e.i tcdas ]as re¢fones, así co^no t3tnpoco :a
China ni ;a II-tión Sudafrica:a. Para estos pa`ses habría que agregar al total
de 1953 una cifra aproximada de 150.000 tractores.

stnno de abonos se limita, casi en
sn totalidad_ a Eurona y A^mérica
del 1ori^. También ha sido muy
importante el ade]anto conseguido
en el empleo de abonos compues-
tos, así como el estudio de los snr-
los, aunaue en este último casu
c, más di^ícil medir el adelanto.

El número de tractores que hay
cn cl mundo se ha triplicado en
relaciúa con cl nivel de a^ntes dc
la gu^rra, por lo que ha quedado
nmcha tierra libre dedicada antc-
riormcntc al cultivo de forrajcs
para lo^ animales de tiro ; no obs-
tatac, cl nrogreso ha sido .mny
desi^.;ual y todavía se usa poca ma-
qui.naria en Africa y Pn A^ia.

considerablcmente en la ]ucha
contra la.; enfermedades de] fiana-
do, a5í como está progresando mu-
cho la ciencia dc la nutl-ición de
los animales, ]o mismo que los rc-
gistros sobre rendimiento pecuario
e inscminación artificial.

La9 mejoras tecnológicas quc
han dado por resultado mayores
rcndimientos nor hectárea v por
a-!imal ]lan sido el principal fac-
tor para el aumcr.to postbélico dc
las prodtlcoioncs dcl mundo. F^n
lo, E:^tados Unidos, por cjc^mplo,
la producciún nor acre dc ticrra
dc cttltivo v pur unidad producto-
ra de ganado, es un 30 por 1(Hl
m^ía alta que el promedio dc

16(1
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1935-39. Si*1 embargo, estos es-
fucrzos en los países me^os desa-
rrollados están comcnzando ahc-
ra, y, por tanto, los resultados, en
el scntido de aumento de l.a ^pro-
ductividad, sc recooeráu m á^
tarde.

Evolución de la producción y de
las existcncias

Prnducci^ín ngrícola

Como consecucncia de las diver-
sas medidas de índole económica,
social y técnica de la producción

lunares la producción de etiltivos
ha crecido más de prisa.

Comercio i ŭtternacional de
prodczctos agrícolas

E1 aumento postbélico habido
en el volumen del comercio inter-
nacional, un 55 por 100 Tclayor en
1954 que antes de la guerra, no se
extendió al co^mercio de productos

aorícolas, que recuperó en 1950
cl nivel que tenía antes de la gue-
rra, pero que no ha cambiado mu-
cho desde entonces.

Han sido notables los cambios

a un nivel tres o cuatro veces ma-
yor Rne las de antea de l.a gucrra,
attnque ahora también han decre-
cido, por el contrario, las expor-
taciones de alimentos dc] le•jano
Oriente, destinadas sobre todo a
otros países de la misma re^ión,
contintían siendo todavía menos de
la mitad de lo que eran antes del
conflicto y la re ►ión es hoy un im-
portador neto de^ alimentos. Las
exportaciones de los países romu-
ni^ta, han sido pequetias y, recien-
temente, la URSS se ha convPrti-
do en un gran imtlortador de pro-
ductos pecuarios y de azúcar.

Porcentaje de aunten.to en la prorlur.ción agrícola neta

ItN:GION
1946/47- 19^4/38-

1954/55 ( 1) 1954155 (1)

Porcentaje

Europa occidental ..
Cercano Oriente (2)
Africa... _. ...
Oceanía (2) . . ...
Lejano Oriente... .
América Latina... ..
América del Norte (3)

Total dc las rc ‚ iones
Total mundial (4) ...

antcriores...

51 24
41 43
34 45
29 22
24 9
22 35
10 48

26 27
30 20

(1) En las regtoaes e.^ que la produccíC.^ descendió a:go en 1954-55, se ha sus-
tltuido esta temi;orada por otro año de pro3uccíón tnáxím3,

( 2' 1 1953-54.
13) 1952-53.
(4) Incluye estímaciones aproxímadas Dara ^a IIRSS, China y Europa occídental.

mundial, sin iacluir los países d^l
bloque comtmista, fué, cn 1954,
un 25 por 100 mayor que 1a d°
1946-47 y 1934-38, y«per cápita»
también un poco más alta ; sin
embar!,o, a pesar de ser muv rá-
pido c] nrogreso dc la agricultnra,
ha sido mucho más lento que el
industrial.

L.•ts mcdidas Pncaminadas a res-
tableccr la aaricnltura han tenido
nn l;ran éxito en la Europa occi-
dental, muc}to ^mavor que dcshués
dc la primcra ^uerra mundial,
mieutras Ruc en los paíscs del blo_
cluc conlunisia cl progreao ha sido
más lemto, sin dnda por la prefe-
renci-_t c?uc se dió a la indu^^triali-
•r.acicín, f?n cambio, cn Nortc Amé-
rica ba dismitltrido últimamente el
ritmo dc la prodacc•ión total aóra-
ria al no encontrar mercados para
sus artículos. La producción pe-
cuaria ha tendido, relativamente,
a aumentar e q las zonas dc renta
más alta. mientras cTt1e en otros

Parece mze las importaciones
europeas de alimentos se han es-
tabilizado en un 10 por 100 menos
de su nivel de post-^uerra. Las i7r1.
portaciones de alimentos de Amé-
rica del Norte experimentan ima
tendencia alcista menor que en
otras regiones insufieientcmente
desarrolladas, donde esta tenden-
cia es ^muy fizerte.

La acumul<tción más importante
de excedentes ha tenido lugar en
la zona del dólar. EI nivel actual
de las reservas de trióo ha llegado
a una altura que nun.ca había al-
canzado antes, en tiempos de paz.
Como las reservas de excedentes
más importantes están en manos
de los gobiernos, que han seóuido
prudentes políticas para su coloca.
ción, no han producido hasta alto-
ra ninb n efecto notable en los

ocurridos dentro del ré^imen dcl precios mudiales.
^•omercio mundial de alimentos. Los niveles de consumo de ali-
Mientras que las exportaciones de mentos se restablecieron rápida-
América del Norte se mantuvieron mente despuéa de la guerra en

Yolumen del comercio ntund ŭ<rl de prc;ductos agrícolas, 1946-1954

P R O D U C T O 1946 1947

Productos alimen-
ticios y piensos... 73 80

Fibras y caucho na-
turale^.. ... ... ... 87 90

13ebidas y tabaco... 95 95
•Coda cla;e de pro-

ductos agrícolas. 80 85
Productos forestales 65 84
Toda clase de pro-

ductos (agrícolas
y^no a^ríc.) (1)... - 100

19s4

194E 1949 1950 1951 1954 1953 (d^^loe)
P^,..^_

.^o„eh.

Promedio de 1934-38 = 100

87 93 90 103 98 102 100

93 96 116 105 103 105 102
98 110 103 110 107 115 109

90 96 100 105 101 104 102
83 85 103 11$ 107 112 -

103 111 125 140 138 148 155

(1) Indices (Nacíoaes IInidas) de exportacíones mundíales ajustados a la
base 1937-38.

- No se dispone de datos.
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G'xistencins estimculas cle los principules productos, 1951-55

PROIIUC fU á1N:8

E X 1 S 7' F. IY (: 1 A 4
b:xí^^^r^u^•io-

Pr°ducciÓn ,^,.N hruNa

1^51 19á2 1953 I95i 1v55 PrumrJio I'romrdio
^r°v. de IY51•54 de 1951-54

__--_. -__.__-_- ____.__-_ - _- -.

Trigo (1)

Estados Unidos ... 1." jnlio ...
Canadá ... ... ... ... ... .. 1.° a^osto ... ...
Argenti.na ... _ . 1.° dici:rmbre ...
Australia ... ... ... ... . .. 1.° diciembre ..

Total cuatro principales
exportadores ... ... ...

Arroz (equivalente en arroz
elaborada)

Asia... ... ... ... 31 dicicmbre ...
Estados Unidos ... _ . . 31 julio .
7.ona del Mediterráne,o... ... ... 30 septiembre.

Total de todos los expor-
tadores ... .

Cerea^les seeunclc^rios (3)
E^tado; Unidos ... ... ... ... ... 1.° julio (4)
Canad^í ... ... ... 1.° aho,to

'I'otal das principales ex-
portadores ... ... ... ...

Mcuatequillc^
F.^tados Unidos . _ Dliciembre ...
Queso

Estados Unidos ... . l^iciembre ...
Leche d.c>scremada ere p^ol^uo
Estados Llnidos ... ... .. Dicie,mbre ...
Aceite de linaza (6)
Estados Ur.idos ... . 1,° julio.
Ar^entina. . ... ... _ _ _ 1.° dicicmbre

Total dos países ... ..

Aceites vegetales líqu-idos co-
mestibles

Millo>les de toneladus ^métricas
10,8 7,0 15,3 24,9 27,0 30,0 8,8

5,1 5,9 1^0,^:1 15,9 L,8 (2) 14,7 8,7
0,5 ^J,1 2,0 1,6 - 5,9 2,1
0,5 J,5 1,0 2,6 2,5 4,9 2,4

16,9 13,5 28,3 44,9 - ^:^,5 '?2,11

0,2 0,7 1,4 1,3 - 21.3 3,1
0,1 - 0,1 0,2 0,7 1,5 0,6
- --- - 0,2 0,3 1,3 0,4

0,3 0,7 1,5 1,7 2,0 24,2 4,1

25,1 18,2 24,5 28,G 33,5 104,0 3,2
2,8 3,6 5,0 5,5 ;3,3 12,8 3,1

27,9 21,8 29,5 34,1 36,8 116,8 6,3

0,01 0,03 0,13 0,17 - 0,70 (5)

0,10 0,11 0,20 0,25 - 0,57 0,01

0,04 0,08 0,23 0,07 -- 0,4,'i (5) 0,01

0,42 0,41
0,22 0.30

0,64 0,71

0,37 0,29 -- 0,31 0,10
0,23 U,05 -- 0,14 0,17

0,60 í_ŭ .34 --- 0,45 0,27

Estados Unidos ... ... ... ... 1.° octubre... 0,25 0,3b 0,65 0,55 - ?.07 0.39
Azúcar (equivalente en azúcar

crudo)
Cuba ... ... 31 diciembre . 0,29 2.16 1.51 1,94 - ^i.4^i :i,05
Otros exportadores (7) ... . 31 anosto (8)... 0,44 0,54 0,54 0,7b r- 4,96 2,01
Reino Unido ... ... ... ... .. 31 agosto ... .. 0,58 0,5fi 0,88 1,4^3 -- 0,67 (11) L74•
Otros iml,ortadores... (9) . 31 aao.,to (10).. 2,37 2,40 2,24 2.fí9 -- 7,57 (11) 5,'?8

Total .. ... 3,68 5,66 5,17 6,87 - 18,65

Tabaco (peso en ^ra=_^ja)
Estados Ur.idos ... . _ _ .
Algodón (fibra)

L° octubre (12). 1,4,5 1,56 1,66 1,69 1,7$ 1,O1 0,24

E^tados Ur.idos ..- . 31 julio.. .. 0,49 0,60 1.22 2.11 2.4 ^.27 ( 13)0,89
Otros llroductores ... ... 1.0:i 1,58 1.4ri 1.^19 ],8 3.00 (13) L51
Imllortadores .. ... 0,77 0,72 0,69 (1,68 1.R 0.03 ( 13) 0,01

Total (11) ._ 2,31 2,90 3,36 3,98 4,2 6,30 (13) 2,41

Cnncho n^rtnral ( total mun-
dial) (1^) ... 31 dicicmbre ... 0,83 0,&l^ U,84 ( ŭ .88 1,84 (16) 1,75

Nota • En las ca•ntidades co_^.signadas se inc?uyen :os remane^tes nolmales de cosechas anteriores.
I1 ) Las esportscio:les se refler^_? al período juLo-junío y co_nprende;i la harí-^a de trigo en su equivalcae en grano.
/2) 8-1 en 1954.
(31 Caiteno, ceb^da, ave:a, maíz. Las exportaciones se refier•en a1 perí.odo juao-junio.
(4) Maíz, L^^ o^tubre.
f51 Exportacíones co^rercia'es s► iamente.
f61 Es^luidas 13s ee^i^illas e q su ec±uivalente e,n aceíte
17) Rélgica, Brasil, Dína.rfrc.a: Filípinas, Haítf, Perú, Repúb:ica Dominicana.
(81 Dinamarca, 30 de septiembre.
(9) Alemania occídental, Ca^adá.. Estados U^idcs, Francia. Ja,pbn, Países Bajos, Suecia.
(10) Japó^, 30 jtu)io: ,lema^zia, 30 díciembre; Estados Unidos, 31 diciembre.
rll) 7mnortacio.^=s l:etas.
/121 Tabacos cura9os en atmós'ers artíflcial. 1^ Sulio.
(13) Las exportacih:^ de algo9ór de produccif,n nací na] .SCa'o se refleren a lati te^nmoradas 1951-52 y]953-54.
r741 Excepto IIPSS. China lv Euro*?a, ariental. En :as exístezcías se engloban. estim^ciones dei algodfnn er_ rura..
f151 E.? ;as exieta^ota^ se ^r_globan las estimaciones del caucho e7 ruta, pero no las reservas acumulada^ oon fl^es estra-

tégicos, que en la actualídad son probablemente del orden de millón y medio de toneladas.
f 1 B 1 Exportaciones de caucho de produccíón na.cional sa:amente.
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Caltticlndes y valor de lcrs 1.nversioi.es sefectuxitlns por ltt ^cC.ornnrorlit;}• Creclit C^^rporati<^n.n de lus Gsla^los
Gniclos (1)

N^+oo^^r.^ro cAN'r^ un u

1);^1 iY53 19oi

;i o A li R 1 L

Iy55 iY51

lYliles de tonelada^ métrieas
Tri^o ... . 5.100 12.890 24.2J8 28.1^;6
!ii'I'O'L ... ... ... ... ... ... ... 92 2 58 763
Cebada ... ... ... ... ... ... . 377 95 622 2.044
Avena ... ... .. 179 250 589 L052
Maíz .. 10.192 13.373 20.568 22.255
SO1'á03 dP ^I'&n0 ... ... ... ... 199 29 L029 2.4^27
?VIa^tecluilla ... ... .. - 58 165 149
Que^o ... ... ... - 35 164 176
Lecbe en t,•olvo ... _ 12 84 298 101_
Linaza... 26 96 382 20
Accite de linaza ... ... .. 93 86 31 37
Ac^ite de sem^lla de algodó^: 21 288 469 170
13orra de al`rodón ... ... ... 13 178 279 318
Algodón de tierras altas ... 86 482 1.674 1.817
Lana ... . _ . . ... , - 49 55 70
'I'abaco . _ _ . ... _ 179 231 281 366
Otros productos ._ .-

Total

Aumerto
Porce^itaje

95 97 12

(11 Rxiste`tcias ptg`toradas por préstamos pe_;díeaes y exís;e-tcías adquíridas para :a sustentació,l de los precios.
... No se dlspo-e de datos.

Nada o cantidsd íns1^71flca-tte.
Fu°.nre: R=port of Fir.a7cíal Co^ditío,s and Operatía-a: Secretaría de Agricultura de tcs Estados U_;ídos, aCommodítY

Credít Co:•porationu, abri: 3e 1953, 1954 Y 1955.

Etn•opa occidental v e q aljunos
paí;es d^• Am:^rica del Sur, pero
donde el nro^reso es ntuy lento es
en Asia, cerca:IO Qriente y Europa
oriental, en dor.de el consumo,
por persona, ;i;ue siendo ^más ba-
jo qnc ar.tes dn la a Ierra.

S^• acentáa el cambio de coIlsll-
mn a favor de los productos gana-
d^ros, en ]os tiaí;e, de renta cle-
vacla, mientras aue el tri,^o ha sus.
titnídn principalmente al arroz en
cl ]ejano Oriente v se ^ba renistra-
do un desplazami rnto notabl ^ de
la manteeluilla por parte de la
iu:u•gariaa en América del Norte
y en algu^?os It^aí.^es euroj^•eoa, co-
mo coc^ect:e!tcia principal de las
rclacionea de ltrecios.

Mnvirnicnto de r^rec,ios, ingresos
clel rr,^ric^ttltor y coltlprn^ rle artícu-

los de consu.mo

Los precio^ de los productos
anrícolas, en los merca+los mu^-
diales, se ban mant:^nido e^ ar-
rnonía con lo.: prrcios ^encrales

durante el períoda de ^atost-^ttcrra,
au-^RU^ ban experimertado un
aumcnto mavar en comparación
con los alio^ inmediatamente an-
teriores al conflicto, en que los
precios a,rícolas eran especial-
mcnte bajos,

I)ebido a las eficaces medidas
dc renulación de nrecios, la.^ de
los productos a,rícolaa .aumenta-
ron má^ ^radnalmentc qu _^ d^^s-
l,•ués d^ la primr ra guerra mttn-
dial.

A pesar de la re^ulación, los
hrecios en el camno se elr_varon
en casi todo; los naíses más rápi-
damente aue los nrecios gcncra-
l^^s, dnrante la guerl'a, pcro mu-
clia de esta ganancia se perdió
de.,^pu°s, v lueeo en bastantes paí-
se^ la relación de nrecios es casi
tan d:^sfavorable abora para lo=
añricultores como a fi^^al del cuar-
ta decenio.

La rnodernización ha aumenta-
da con;iderablemente los gastos
de Ia a,rirulh^ra por coI_cepto de
mac^uinariri, fertiiiaa'?te^, etc. ; así

V A L u H

1•^^J IY^+ 1955

^.^.Iillor.es de dólare,
437 1.095 2.155 2.633
11 -- 6 98
24 5 34 107
10 l4 32 58

633 835 L296 1.437
12 1 60 167

- 86 '?45 212
-- 31 14Ci 156

4 32 l09 38
3 14 56 2^i

58 55 13 ]4
8 11G 185 fi4
3 36 5.3 67

59 339 1.268 1.43^
- 70 81 103
199 225 270 406
148 182 175 237

1.609 3.136 6.189 7.251

a precio^ constantes, estos ga=to^
son dohles en 1os Estados Unido=.
e.n 195•3, que antes de la ^uerra,
mientra,s que e7 otros _países c,ta
tendencia ea meno; marcada. Lo^
ingresos reales de la aQricultura
sigucn sicndo más altos desp•uéa dc
la guerra, y por persona activa
nntcbo má,, nor haber dismi^?nídn
la poblaciólt a^rícola.

No obstante, los in ŭresos agrí-
colas son mu•y inferiores al ritmo
de los vue nronarcionan otras ocu.
paciotles, e^cepto en Nueva Ze-
lar.da, nue son mavores, v en r^
Reiuo Unido, Dinamarca y Alc-
mauia occidc^^tal, donde son cas^
lo: mi^mos.

Problenaas por resolver

Los pulltos débiles más impu:•-
tar.tes de la siluación acrícola uc-
tual son : La i»caliacidad dcl cou-
sumo para aumentar al mismo rit-
mo que la praducción; la ribidcz
de la estructura de la producción
en relación co*_t los cambius de la

l63
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Praducción mundial ( 1), total _y por persorta, de productos alimen^icios, producto.c agrícolas no alinaenticins,
mculera. llrulustrial y mmtufacturas

ProducciGn total Pn,ducaón liur Pcreoi^n

ARO
Produeioe P`°ductoe

elioteuticiw oo alimemi-
cioe (2)

^íadere
ioduetrial

Alanufactu-
rae(J)

Productoe
olimen^icio^

1^O^u^to°
"oolimen[i-

cioe (Y)

Dladera
induatnrl

111anufa,ctu-
rnn(3)

Preguerra = 100

1946. . 103 86 108 114 91 76 99 101
1947. . . 106 85 112 127 92 75 101 111
1948. . . 112 104 120 137 96 89 107 118
1949. . . 114 108 111 140 97 92 98 119
1950. . . 118 103 119 159 98 86 103 133
1951. . . 120 115 125 173 98 94 107 142
1952. . . 126 119 124 177 102 96 106 144
1953. . . 130 117 123 190 104 94 103 152
1954... 129 115 126 190 102 91 105 150

Porcentaje de 1946-54

Aumento medio anual ... ... 2,9 3,8 1,9 6,6

(11 Con exclusión de la URSS, EuroDa oriental ry Ghina. E^n los datos relativos a madera industrlal sólo se excluye a
ta IIR39.

(21 Fibras, caucho natural y aceítes vegetales no comestib:es. F^ el í:ndice no se íncluyen los ^productos no alimenticlos
que no co7stituyen matertas primas industriales, es decír, cs^é. té y tabaco.

(3) Indlce de la producción iabrll calculado Dor las Nacíones IInidas.

demanda ; el estanca-niiento del
comercio internacional de produc-
tos agrícolas, y el bajo nivel de los
ingresos agrícolas, si se compara
con los ctue producen otras oetipa-
ciones.

El crecimiento de la población
y de ]os ingresos reales, por per-
sona nuede dar nor resultado un
aumento en el volumen del con-
sumo mundial de alimentos, del
14 al 22 por 100, durante los pró-
ximos diez años, siempre que los
precios no varíen; si se redujesen
éstos, podría traducirse en un
au^mento mucho mayor que el an-
tes cifrado.

Muchos gobiernos están tratan-
do de encontrar mejores métodos
de sostenimiento de precios que
permitan reducir los que paga el
consumidor y ofrezean una flexi-
bilidad mayor para ajustar la pro.
ducción a la demanda de consu.
mo. La experiencia indica q_ue los
sistemas tendentes a mantener los
ingresos rurales dan mayor flexi-
bilidad a la producción que las
políticas de sostenimiento de pre-
cios; que las medidas que preten-
den reducir los costes de los ^mate-
riales necesarios para la produc-
ción nuede.a dar como resultado
una economía neta para el Estado
y beneficiar a los consumidores;
que la estabilización de los ingre-
sos agrícola^, mediante pagos de
compensación u otras medidas que

no excluyan el funcionamiento dcl
mercado libre, reduce el peligro
de los excedentes.

El estancamiento del comercio
mundial de productos agrícolas se
origina, en gran parte, a causa
del esfuerzo hacia una autosufi-
ciencia en materia de productos
agrícola^ y a 1a sustitución de ma-
terias pri^mas agrícolas nor suce-
dáneos de la industria. Mucho po-
drían hacer los naíses exportado-
res para aumentar las ventas,
adaptando su producción a la ten-
dencia de la deman:da mundial y

Promed o
193+/3$PRODUCTO

Naturales :
Algodón ... ... ... ... ...
Lana (equivalente en la-

reduciendo los costes en virtud del
mejoramicnto de los métodos de
producción y comercialización.

Lo.S in;resos agrícolas dependen
en grado considcrable de la pro-
ductividad de la mano dc obra,
que ahora puede clevarse rúpida-
mente mediante la mejora dc los
métodos técnicos. En los países
avanzados la agricultura no cstú a
la zaga de otras industria, en el
aumento dc la productividad. En
los países menos desarrollados im-
pone límites máximos a la pro-
ductividad de la mano dc obra la

1998 19^9

de vestir

Prnmedio
1959/38

í9+$ 195^

Miles de Tms.

6,370

aa limpia) ... ... ... 935
Seda... .. 50

Total . . . . . _ 7.350

Artificial (1)
Kayón ... ... ... ... ... .. 632
Otras ... -

Total ... ... ... ... 632

Total general... ... 8.000

(1) Producción.
- Nada o cantida.d ínsigniflcante.

Consumo mundial de fibras para prendas

Porcentaje dcl total

6.230 7.600 80 73 69

L166 1.133 12 14 10
20 25 1 --- -

7.420 8.760 92 87 79

1.111 2.044 8 13 19
3$ 216 2

1.149 2.260 8 13 21

8.570 11,020 100 100 ]00
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circunstancia de crue la población
no agrícola sea relativamente pe-
queña, lo mie circunscribe el mcr-
cado para la venta fuera de las ex-
plotaciones, así como la densidad
de la población agrícola rural,
que restringc el tamaTio de la, fin.
cas. En dicbo, paíse; es un requi-
sito previo esencial, nara cualquicr

aumento importante en la produc-
tividad de la mano de obra a^;rí-
cola, en los ingresos rurales, dar
un nuevo impulso al desarrollo
cconóTnico y a la industrialización.

conaraquina los más importautes,

obtenidos en gran cantidad e.n In-
glaterra nara fabricar «ardib>.

Las semillas de alazor contienen
ha^ta el 70 ^^or 100 de proteínas
de alto valor dioe^tivo, pero cuya
diFícil descoloración limita el
c,ampo de las aplicacio^ne; indus-
triales.

La soja da lugar en Estados
Unidos y en el Japón a una ^po-
derosa industria; su turto tiene

hasta un 60 por 100 de proteínas,
cuya característica es su solubili-
dad en el awa ; están foTmadas
principalmenie por globulinas y
glutelinas.

E1 lino, i•icino, colza y otras se-
millas oleaginosas contienen tam-
bién proteías de diversa naturale-
za crue pueden dar lu'ar a nucvas
aplicaciones de sus turtos, alguno
de los cuales, como el de ricino,
no tiene hasta ahora ^más aplica-
ción uue la de emplearse para
abono.

La imnlantación cn EspaTia de
estas fibras y el previo cultivo qui.
zá resulte urematuro por no cxis-
tir un mercado consumidor defi-
nido y sobre todo nor el posible
perjuicio inicial que ocasionaría a
las fibras animales, que al fin y al
cabo son fibras proteínicas, como
la seda y la lana.

ArtTiro Camilleri,

Ingeniero Agrónumo.

Aplicaciones de las proteínas
vegetales

5e ba venido seííalando como
fórtnula esencial para un mundo
^mejor la elevación del nivel ali-
menticio en muchos nueblos po-
bres, tanto aumentando cuantita-
tivameste la dieta como mejoran-
do la calidad que en este aspecto
queda señalada por una elevacián
dc con^umo de proteínas, mejor
aiúT si son animales, con una trans-
formación de las proteínas vegc-
tales que no es muy económioa,
pues son necesario^ :i00 kilos dc
soja para que la máquina animal
sintetice 37 kilos en veinticuatro
I ŭoras.

Por esta razón la producción
industrial de proteínas no se bu-
bicra desarrollado, movida sólo
por una ingente demanda... que
uo puede paoar. Han teuido que
descubrirse aplicacioes industria.
les para crue la em^^resa se desa-
rrolle, ^ entre e11a^ las más pro-
metedoras han resultado las pro-
ductoras de fibras artificiales, y así
podemos citar el cardil» obte.nido
de las nroteínas ptu•ificadas y pre-
cipitadas dc] cacabuct, au^ se
puede mezclar COTI cualquier otra
fibra vegetal; la fibra «aro]oc»,
elaborada a_nartir d,• r.roteínas de
soja, iítil y barata para de poca
resistencia si se bumedece; la «vi-
vosa», la fibra más similar a la la-
na obtenida de la zeína del ^maíz.

Se amplía, pucs, el campo de
las fibras textiles cultivando pla^n-
tas oleaginosas y amiláceas, todas
las cuales se pueden producir y de
hecho se obtienen en EspaTia, cu-
ya expansión agrícola y constante
tedencia al aumento de nroduc-
ción se ve frenada por una falta
de consumo y de muevas aplica-
ciones.

Además de las indicadas utili-

zaciones textiles, que no co^nstitu-
yen un subnroducto, sino un co-
producto, exi^te,n otras mucha^
más que se citan breveTnente.

EI turto de algodóu, a cauaa de
-u contenido en gosspiol y gossy-
purin.a, sólo sirve para pienso de
ani^males de corral y cerdos, pero
existen métodos aue permiten eli-
minar esos tóxicos y ampliar la
alimentación al vacuno, caballar,
etcétera ; de estos turtos se pue-
den extraer proteínas que sc ban
eusayado e,u la fabrieación de fi-
bras; entre aou^llas hay hetero-
proteínas, globulinas y glutelinas.

El turto de cacabuet, con su 50
por 100 de proteínas una vez
de^engrasado, siendo la araqui.na y

POSTES DE CERCA

Calle AL^JANDRO RODRIGUEZ, 24
Telétono 33 65 56

MADRID

VIGAS "Z"
PARA ALnnACE^'ES, GRANEROS,

BODEGAS, AIMAZARAS, ETC
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MIRANDO AL EXTERIOR
EL "INFORME VERDE" ALEMAN

Es u,na antigua costumbre pru-
siana el ll.amar «verde» a todo lo
que se relaciona con la agricultu-
ra. Así se dice la «Semana verde»
a las reunioue^ que los agriculto-
res celebran e,n Berlín en ed mes
de enero de cada atio, para cam-
bi.ar sus impresiones sobre cues-
tion.c_^ abrícolas y formular sus de.
,mandas ; se ]lama «Frente verden
al constituí^do por las ^asoci^aciones
a^rícolas en lucba por sus reivin-
dicaciones, y actualmente se ha
denominado «Informe verde» al
InEornie sobre la situación agt•íco-
la alemana, que por primera vez
presenta el gobierno de Bon.n al
Parlame.nto, cumpliendo así lo
preceptuado en la Ley sobre la
Agricultura promulgada en 5 de
febrero de 1955.

La agricultura alemana vuelve
al estado cíe efervescencia que te-
nía antes de la se^unda guerra
mtt*i.dial, Atín recordamos aque-
lla:^ masas de agricultores, todos
con sombrero «verden -unos con
plumero y otro.y sin. él- que se
reunían en Berlín en la Seznana
verde^ y, entre salcbichas, cerveza
y canciones, discutían sus proble-
mas, ext)oniendo sus quejas y pre-
sionaba.n al Poder público, Berlín
se ponía verde v_ se ponía verdes a
los respectivos responsables polí-
ticos de la marcha de la agricul-
tura ^ermana. Unido a esto se ce-
lebraban concursos hípicos, expo-
siciones, asam^leas... y demás jol-
gorios propios de tales aconteci-
miento^, Era algo grandioso y con_
movedor.

Berlín ba sido otra vez verde e,n
el pasado enero. No sabemos qué
clase de canciones han entonado
loa aoricultores, porque aqttí no
han llegado ; pero lo c^ie sí h.a lle-
gado ha sido el eco de las quejas
de las Asociaciones «verdes».

La a^ricultura alemana siem-pre
se lta considerado como la ceni-
cienta. Tanto a.ntes de la guerra
como abora, ha creído que las sub-
venciones y la protección a la in-
dustria -ahora con mayor inten-
sidad ante el «milagro alemán»-
cran mucbo mayores y re^dunda-
ban en su perjuicio; que la a ŭri-
cultura se enco,ntraba despreciada

y mediatizada y, sin embargo, se
la pedía toda clase de sacrificios
para lle;ar a producir la mayor
cantidad posible del alimento ne-
cesitado por el pueblo alemán.
Salvo alaunos «ao •ariosn del Este,
en general, la restante clase ,agrí-
cola estaba en inferioridad con
respecto a la industria y luchaba
denodadamente para ir saliendo
adela,nte sin ctue el endeudamien-
to acabara por arruinarla,

Par lo visto, abora la situación
se ba recrudecido, La falta de pa-
ridad de jornales, la menor pro-

tección a los precios y contra las
importaciones, han exasperado a
las masas «verdesn, que se encuen-
tran -según ellas- en crisis y
que pretenden por procedimientos
coercitivos, más o menos violen-
tos, que el gubierno resuelva la
situación en su favor.

En la última «Semana verden, a
la que asistieron muchos «touris-
tas» de la zona soviética, los agri-
cultores expusieron sus quejas con
sordina y se abstuvieron de mos-
trar sus discrepancias ante los
«huéspedes», pero ante el Informe
verde del gobierno las críticas co-
mienzan y la presión del Frente
verde se acenttía.

Segíut este informe, la pobla-
ción agrícola de Alemania va en
retroceso. En 1939 en la misma su-
perficie de la República federal
asce.ndía al 17,7 por 100, que era
próximamente igual ^a 1a ^propor-
ción de antes de la gtzerra en la
superficie total del Reich, Des-
pués de la a erra, en el miamo
territorio de l.a Repúbliea federal
se encontraban en 1950 eerca ^de
50 millones de habitantes, lo que
la población agrícola descendió al
14,7 por 100. En 1955 el descenso
ba sido al 13 por 100.

La estructura agraria muestra
una óran preponderancia de pe-
quetias y medianas explotacianes,
forma^ndo las familias campesinas
la mayor parte de las fuerzas la-
borales dedicadas al cultivo de la
tierra, En números redondos, dos
tercios de las explotaciones están
trabajadas por familias sin ayttda
de mano de obra extratia. De los
4,8 millones de seres empleados

en l.a agriculttu•a, cl 83 j^or lOfl sou
familiares de los pcquefios y mc-
dianos propietarios.

La parte correspondiente a las
erandes explotaciones e^ muy P^'-
queña. Seeú^n el ccnso de 1949, de
cerca de ^dos millonc5 de explota-
ciones de media bectárea en adc-
la,nte, una terr,er.a parte, o sea el
33 por 100, son explotacioncs ntc-
nores de 2 hectarca^; 1aa dc 2 a
5 bectáreas suman el 27 po^r 100,
y las de 5 a 10 hectáreas, el 20
por 100. Las e^xjxlotacioncs dc tn^ís
de 10 hectáreas, o sea el '20 por
100 restante, ocupan el 60 por 100
de la superficie total de 13,5 nxi-
llones de hect^írcas cultivadas.
Solamente 1fi,000 explotacioncs
-0,8 por 100^ ^alcauzau ntá., ^de
50 hectáreas, comprendiendo pró-
ximamente el 10 por 100 dc la su-
perficie cultivada.

La distribución del territorio de
la Reptíblica fcdcral, que com-
prende 24,5 millones de hectárca.,
es la siguiente : 58 por ]00 culti-
vado; 28 por 100 de aprovecha-
xnientos forestalea; 4 por 100 tie-
rras iucultas. Dc 1a paxie cultiva-
da -uaios 14 millones dc hcctá-
reas-, está dedicada a ticrras la-
brantías el 57 por 100; a pradc-
raa, el 2 5 por 100; a pradoa y pa,-
tizales, el 14 por 10t1, y cl 4 por
100 restante, a vi►cdo ^r cttltivos
hortícolas. Dc las tierra,; labra^las,
unos 4,^8 millones de hectárcas, o
sea el 59 por 100, sc dedican a ce-
reales; el 25 pot• 100, ^a planta., dc
escarda, y el 14 por 100, a culti-
vos forrajeros. Próxim.unentc cl
72 por 100 de la ticrra ntilizada
agrícolamentc c;stá dedicada a la
producción ŭanadera,

En cuanto a la producció^^, lo^
difere^ntes sistema: d.^ ntilizacióu
orióinan rendimieuto; nntv varia-
bles; pero, totnFlnllO la mf^dia }-
expresada en valor cercal, cl in-
fortne calcnla cTue la prodncciú±^
bx•uta por bectárea ascie^‚xdc a 36,(l
qttintales métricos, cifra Rue pur-
de considerarse como muy ;atis-
factoria, si se tieuc cn cucnta que
se di;pone de suclo; de fcrtilidad
media, Con est.a producción Alc-
mania se sitúa eu Europa tras Ho-
la.nda, Bélgica, Luxcmburbo, Di-
namarca y Suiza, y va por delattte
de Inblatcrra, Norneca, Suecia,
Fraucia e Italia.

La imhortancia cconómica d^^ la
A^riculttn•a cn la Reptíblira tcdc-
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ral puede medirse por la parte
que representa de la renta nacio-
aaal. Esta renta se calcula en
118.400 millones de marcos, co-
rrespottdiendo a la agricultura y
selvicultnra una aportaeión de
12.600 millones, o sea el 10,6 por
140 de Ia total renta.

Co^mpara^ndo en dinero lo que
produce la agricultura con otras
industrias, se observa que para el
año 1954-55 ]os víveres produci-
dos alcanzaron un valor de 17.140
millones de marcos; de éstos,
5.023 correspondieron a productos
agrícolas, 3.687 millones a la pro-
ducción de lcche y 8.250 a otros
productos ganaderos. El carbón
produjo 6.231 millones; ^el hierro,
2,837 millones, y el acero, 5.662
millo.nes.

La parte de víveres producida,
en relación con las necesidades,
era en 194^8-49 del 70 al 75 por 100
del consumo. Hoy pro•duce : leche,
el 100 por 100 del co^nsumo; ^pa-
tatas, el 99 por 100; centeno, e1
97 por 100 ; mante^quilla, el 96 por
100 ; carne, el 94 por 100 ; fruta,
el 86 por 100; verduras, el 83 por
100; azúcar, el 82 por 100^; que-
^o, el 74 por 100 ; cereales, el 73
por 100 ; huevos, el 69 por 100 ;
trigo, ^el 55 por 100, y grasas a1i-
menticias, el 44 por 100.

Análogamente al desarrollo de
la produ^cción de alimentos -ex-
presado en valor cereal-, también
e1 valor en dinero de esta produc-
ción ha ido aumeatando en estos
años. En el año 1950-51 este va-
lor alcanzó a 13.000 millones de
marcos; e,n 1951-52 se elevó a
15.850 millones. En e] año siguien_
te el valor quedó estacion.ario, co-
menzando la tendencia alcista en
1953-54 con 16.460 millones, que
eua tíltimo año alcanzó 17.150 mi-
llones.

El valor de los productos pecua.
rios ha ido aumentando continua-
mente, llegando a sobrepasar en
u 4 por 100 .al porcetaje de antes
de la guerra en la total produc-
ción.

Lo mis-mo que la producció.n y
sus valore.s, también los gastos de
la agricultura se ha.u ido elevan-
do, pasando de 7.390 millones en
1950-51 a 11.000 millones en 1954-
1955. En nueva maquinaria se han
gastado en el último .apo 1.320 mi-
llones contra 857 y 872 en los
atios anteriores.

Los índices de precios de ]os
productos .agrícolas en la primera
mitad del año económico 1955-56
son superiores en un 3 por 100 a
los del año anterior.

La importancia de la agricultu-
ra co^tno compradora se deduce de
su producción. En 1954-55 aquélla
absorbió productos industriales y
servicios por valor de 9.800 millo-
nes de marcos, de los cuales 5.500
fueron comsumidos en las ^necesi-
dades de explotación y 4,300 en
necesidades perso^nale^s.

Para reemplazar todo lo des-
truído durante 1a guerra y rehacer
los inventarios y para procurar al-
canzar el nivel técnico requerido
por ]a m.archa incesante del pro-
greso, la agricultura alemana ha
hecho en estos años gra.ndes inver-
siones. Desde la reforma moneta-
ria ha invertido 8.700 millones de
marcos en ,nueva maqui^naria, edi-
ficaciones, mejoras, ete.

En el año 1954-55 se ha obser-
vado una intensificación de las in-
versiones, empleádose 700 millo-
nes más que en. el atio anterior,
de los cuales 460 se dedicaron a la
adquisición de nuevas máquinas y
el resto en ganado y construccio-
nes.

El incremento de la deuda de la
agricultura corresponde en gene-
ral a las inversiones dedicadas a
compra de material nuevo y edifi-
caciones. Antes de la guerra la
deuda alcanzaba unos 6.000 millo-
tres de marcos renta. Después de
la reforrna monetaria descendió y
hoy asciende a 7.000 millones, es
decir, aue sobrepasa el valor de
la de antes de la guerra.

También ha cambiado la estruc-
tura de las deudas, pues antes de
la guerra el 70 por 100 er.an deu-
das liipotecarias y el 30 por 100
deudas a corto y medio plazo; hoy
éstas se elevan al 51 por 100.

De los estudios económicos he-
chos en 5.000 explotaciones, que
lleva.n dibros de contabilidad, se
deduce crue el rendimiento es muy
vaiiable. Aparecen como empre-

sas de economía sana v fuerte
aquellos de superficie superior a
50 hectáreas v dedicadas a culti-
vos ^de escarda vi cereal -remola-
cha, patatas, ete.- y q_ue son las
tínicas mle pueden soportar un in.
terés de más del 3 y ^ntedio por
140 de1 capita^^l invertido. Gon el

mismo sistema de cultivo, las cosn_
pre'^ndidas entre 20 y 50 hectáreas
no renta.n más que el 2 por 100.
Sin embargo, las comprendidas en.
tre y 20 hectáreas, aplica^ndo el 3
y medio por 100 de interés se
comportan mejor. Se ve ^aquí quc
la rentabilidad no an7nenta con el
tamaño ^de la explotación, De este
estudio se deduce que prtixirna-
mente el 70 por 100 de la su.per-
ficie cultivada de la República fe-
deral alemana no rinde más que
para cubrir gastos.

Sobre el modo de calcular el
funcionamie^nto económico de es-
tas 5,000^ explotaeiones, se han le-
vantado numeros^as críticas res-
pecto a los jornales, in.demniza-
ciones de dirección y aplicación
de ^intereses mte se han utilizado
para los cálculos.

A fin de mejorar este estado de
la agricultura alesnana, evitar el
endeudamiento excesivo v aumen-
t.ar la rentabilidad, el gobierno ha
anwnciado varias medidas.

La acción oficial se ejcrcerá en
cuatro direcciones : lzrimero, me-
did^as para disminuir lo^s gastos de
explotación; segundo, medi^das
para hacer más productivos los
métodos de producción y venta ;
tercero, medidas para la mejora
de la estructura agraria, y c^uarto,
medidas para la mejora ^de las con.
dicio.nes de trabajo y de vida.

Las medidas para disminuir los
g.astos de explotació^n serán las si-
guientes : a) supresión del impues-
to sobre 1as ventas. Esto produci-
rá un ahorro para la agricultura
de 190 millones de marcos; b) au-
mento del ^atixilio para carbura^n-
tes de motores Diesel, lo que re-
presenta 40 millones ; c) ^descarga
de los gastos de fondos de compen-
sación paru ciertas explotaciones
forrajeras durante tres años. Cada
año supone un aligeramiento dc
16 millones, o sea 48 ^millánes de
marcos en total; -d) redención de
las deudas a corto plazo. Para ]le-
var a cabo esta redención el go-
bienno alemán ronsidera que se-
rían necesarios 1.000 millones de
marcos. Por el momento se ^dedi-
can 40 millones a la rebaja de in-
terés de estas deudas.

Entre las medidas para r.l au-
mento de producción y venta se
encuentran : a) abaratamiento de
los fertilizantes. Los abonos redu-
cirán su precio en un 20 por 100,
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lo que aligerará a la agricultura
de una carpa de 226 millones, que
pasarán a cargo del Estado ; b) or_
denación de la produccián y•mer-
cado lechero. Par.a ello se consig-
narán 10 millones de marcos anua.
les durante varios atios. Para com-
pra de material y ganado, 6 millo-
nes ; para lucha co^ntra las enfer-
medades, 20 millanes ; para la
construcción de siloa en las peque-
ñas explotaciones, 3 millo^nes, ^
para suministro de leche a las ca:n-
tinas escolares, 6 millones ; c) pa-
ra aumentar el emuleo de semillas
selectas se emulearán 15 millo-
nes; d) para mejorar la venta de
fruta, verduras y natatas, se em-
plearán lU millones en subvencio-
nes y 5 millones en m•éditos; e)
para ]a costrucció q ^de 8.000 a
10.000 caminos rurales de servicio,
sc; emplearán 70 millones anuales
si es posible, con la participación
de los naíses y muuicipios ; f) el
gobierno federal, el colaboración
con lo^s gobiernos de los países,
prepara u,n programa de electrifi-
cación a largo plazo, para lo cual
dcainará 15 millones t>ara subven_

ciones y 20 millones para crédi-
tos ; g) otra partida de 12 millo-
nes se dedicará a la rehaja ^de in-
tereses de los capitales empleados
en construcciones rurales.

Para la mejora de la estructura
agraria el ^obierno federal dedi-
cará : a) 80 millones a aume,ntar
los fo^ndos destinados a la eoncen-
tración parcelaria, y b) 15 millo-
es para subsidios y 10 para crédi-
tos para la ejecución de trabajos
hidráulicos.

P.ara la mejora de las condicio-
nes de trabajo y vida se empren-
derán trabajos de can.alización y
traída de aguas a los pueblos, pa-
ra lo cual la Co,nfederación pro-
porcionará 20 millones para sub-
sidios y 10 millones para créditos.

En el asuecto social se estable-
cerá el seguro de vejez y la igua-
lación de las cargas sociales con
las de otras profesiones.

La industria parece que no ha
puesto reparos en estas concesio-
ates ; las críticas, aunque modera-
das, hasta ahora, proceden de los
propios beneficiarios. - Paovtnus

eultura con sus Institutos de Se-
millas Selectas y de Investigacio-
nes Agronómicas ha iniciado un
activo programa experimental y
de multiplicación de semillas, en-
tre las ^cuales se pueden citar las
sióntientes :

Ottava.-Llamada inicialtneutc
Mandarín, fué eeleccionada por la
Central Experimental Faran (Otta-
wa, Canadá); tiene atnplias apli-
caciones comerciales, con sus con-
teuidos de 43,4 por 100 de proteí-
nas y 19 por 100 de grasa ; muy
temprana, es Rusceptible de pro-
ducir en el centro de Espaitu con
un cultivo me.diano los 800 kgs.
por hectárea.

Lincoln.-Es semitemprana, rc-
sultante del cruzamiento de Ma!t-
darín y Mancha ; es de ttsos poli-
valentes, con 39,5 por 1(Hl de ^pro-
teína y 21,7 por 100 de grasa ; de
grano más pequetio que el ante-
rior y cutícula amarilla ; es sus-
ceptieble de alcanzar los 1.000 kgs.
por hectárea.

Monroe.-V ariedad temprana,
de tamaño semejante a la Li^^coln,
con cutícula amarilla, 43 por 100
de proteína y 19 por 100 de ŭra-

sa; producida por im crucc de
Mukden y Ottawa, alcanza los 900
kilos de producción.

Hawkeye,. - Se^mitemprana, de-
rivada del cruzamiento de las va-
riedades Mukden y Richland ; tie-
ne amplias aplicaciones corn^^rcia-
les con un 41,2 por 100 dc proteí-

na y 20,6 de aceite.
Son muchas más de las que se

dis^pone, y se han citado sólo cua-
tro de las que parecen más intere-

santes por sus rendimicnto. Las
experiencias no sólo van orienta-
das a estudiar las posibilidades de
un ciclo, sino a definir su sensi-
bilidad a la duración del día en el
período de fructificación.

También es planta nue a pesar
de su a^mplia adaptación a una di-
versidad de suelos, agradece vivir
en un suelo inoculado con las co-
rrespondientes bacteri.as radicíco-
las, que le son netamente es7^ecí-
ficas.

Estos cultivos de bacterias serán
puestos a disposición de los agri-
cultores en España, donde ]a ino-
culación no ha salido todavía (a
pesar del éxito v del mímero de
atios transcurridos) del ámbito de
las Estaciones oficiales de experi-
mentación.-J. N.

L A S O J A
l^urante muchísimos ^atios se lta

pretendido vanamente divulgar y
extender el cultivo de esta legu-
tuinosa, verdadera panacea por su
triple y ponderada riqueza en pro-
teína,, grasa y almidón.

El mereado no la aceptó, ^por-
que como lewmbre no podía des-
plazar a las populares ^habi^ ►hue-
las, garbanzos y lentejas, induda-
blemente de me^jor paladar; co-
mo oleaginosa, no podía sustituir
al aceite ^de oliva ; el ^problema de
los picnsos no se planteó en tuda
su complicación, y dc, esta forma
los mercados todos se cerraron a
la so•;a.

Hoy las circunstancias han va-
riado profundamente. El aceite de
oliva va camino dc no abastecer el
tnercado acional, y sin una políti-
ca favorable que facilite las plan-
taciones e incluso extienda la le-
eislación favorecedora de la repo-
blacióu forestal en Levante a la
de plantaciones de olivos en el in-
terior y muy especialmete en Ciu-
dad Real, es muy de temer un dé-
ficit permanente de grasas alimen-
ticias, que debe ser cubierto con

i^mportaciones, y entre otras gra-
sas la de soja es a la que más acu-
den los organismos rectores de
nuestro comercio.

Hay, por otra parte, una su-
perproducción, realmente un sub-
consumo, de muc,ltos ^artículos
agrícolas, y nuestros regadíos tie-
nen escasa variedad de plantas a
que acudir; he ahí a la soja o so-
ya como cultivo de verano, dis-
puesto a dar una cosecha de ace:-
te por hectárea en cuatro meses
igual o superior a la del olivar.

La preparación de piensos com-
puestos nacionales abre también
una perspectiva prometedora para
las salidas de esta legumbre, cuya
área de cultivo puede rebasar en
nuestro país arnpliamente la del
maíz, no sólo teniendo en cuenta
el cli^ma, sino sobre todo las posi-
bilidades de sus rendimientos eco-
nómicos, puPS aparte de poderse
obtener con facilidad en ciclo tan
corto los 900 kgs.-hectárea, resis-
te la sequía y los fríos mucho más
que el maíz, si se eligen adecuada.
mente las variedades.

La Dirección General de Agri-
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la energía atómi^a y los problemas de fertilidad,
nutri^ión y metabolismo de las plantas

lle t.n estudio preparado por
la F. A. O,, y presentado a la
Conferencia de las ^iaciones Lini-
das, sobre utilización de la ener-
gía atómica, entresacamos la^ si-
guientes notas, que consideramos
de interés para nuestros lectores :

Los ^principales factores limi-
tativos de la productividad •de la
tierra actualmente cultivada los
constituyen el potencial de ren-
dimiento inberente a los cultivos
y a los ganados que mantienen y
a la cuantía de nutrielementos
disponihles para que tales plantas
y animales alcancen toda su ca-
pacidad da producción, Contra-
riamente ^a la creencia general,
algunos dc ^los suelos más p^ro^duc-
tivos de1 mundo tenían, en un
principio, una fertilidad bastante
escasa y ban llegado a alcanzar
su capacidad actual gr^acias a los
atentos cuidados del ltombre v a
la formula^ción de diversos prin-
cipios agrícolas racionales que
han ido acrecentando la fertili-
da^d del suelo a través de los si-
glos. Las posibilidades de auTnen-
tar la producción aplicando en
mayor escala tales principios son
muy grandes. Como ejemplo cita-
remos solamente el rcndimiento
de los arrozale, del Japón, u7^as
c•uatro veces mavor que el de la
India, n_ue asciende a una tonela-
da por hectárea. Gran parte de
este aumento de productividad
-aun^ ŭ e, desde luego, ^no todo-
se debe al empleo, mucho mavor
en el ,Iapón, de fe rtilizantes •in-
orgániro,,_ y datos experimentales
indican n_ue cott sólo 1^n módico
abono de 3(1 kilogramos de nitró-
geno por hectárea, unido, en caso
necesario, a otros nutrientes de
las plantas, la producción arroce-
ra anual de la India, que suma
unos 35 millone, de to^neladas,
podría inr.rementarse en más de
10 millones, lo cn.al significaría
mucho ^^ara el hienestar de la po-
blación y para la economía del
país. Sin embargo, el limitado
empleo ^de fertilizantes en tales
países es cuestión de índole^ casi
puramente económica, de modo
que resnlta indispensab^le que se

aproveche al máxi^mo la fertilidad
natural del suelo y que los ferti-
lizantes adicianales se empleen
de modo que reporten el máximo
heneficio. A este respecto, la téc-
nica de los elementos trazadores
con isótopos aplicada en 7r ŭuc.bos

países va proporcionando gran
acopio de datos fundamentales e
indicaciones de orden práctico.
Actualmente, se dispone de isóto-
pos radiactivos de la mayoría de
los nutrientes importantes de las
plantas, los cuales han ^abierto
^izuevas vías para abordar la solu-
ción de importantes problemas
de fertilidad del suelo,

El hecbo de que los suelos re-
ten^an en tan gran medida el fós-
foro en formas que no son fácil-
mente asimilables por las plantas
e,^ uno de los que más preocupan
a los edafólogos. En el estudio de
este problema se han logrado pro-
gresos mediante trabajos como
los efectuados en los Estados L1ni-
dos con fósforo-32 y calcio-35 so-
bre los factores que influyen e^n la
fijación del fósforo en suelos ca-
lizos, Investigadores canadienses,
que figuran entre los primeros
que señalaron las ventajas de la
técnica de los elementos trazado-
res para resolver problemas de
fertilidad del suelo y de nutrición
vegetal, han dernostrado que pue-
de inducir a error el procedi-
miento normal seguido para eva-
luar la aportación de un fertili-
zante f:osfórico y^que consiste en
comparar la cantidad total de
fósforo absorbida por la planta
en una parcela fertilizada con la
absorbida en otra ^no fertilizada.
Antes de emplear material mar-
cado, se creí:a que la mayor can-
tidad absorbida en la parcela fer-
tilizada procedía en su totalidad
del fertilizante, Eartpleando fós-
foro radiactivo se h.a comprobado
que, cuando se ap^lica el fertili-
zante, la planta absorbe fósforo
adicional del suelo mismo, así co-
mo del nnU•iente que se le ba
agregado.

EI arroz, alimento básico de
cerca de la mitad de la población
mundial, se cultiva típicamente

en régimeu de regadío cn suelos
aneg,ado^. H^n el Japón se cstán
empleando los i.^ótopo; radia^•ti-
vos dcl fósforo, azufr^• v hicrro en
investi^;aciou^c, ^ ŭr<•liminarc; sobr ŭ •
la química de t^de, suclos ane^a-
do.;, que cs completumc ŭric ^lis-
tinta de la de los tini•los corrien-
tes, y es dc esperar que sc rccojan
valio;os ^latos sobrc lo; fa^•torc^
qtte afectan a la ab.;w•ción y de>-
plazamiento de csto^ nnirientcs
por parte dcl arroz. h:n la India
se encuentran en marcha trabajos
análogos sobre la determinación
del conte^^ido en fósforo de lo.^
s u c l o s tropicales y anegados.
Otras investigacioncs aportan da-
tos sobre la fuente más cconótni-
ca de determinados nnh•icnt ŭ•s y
sobre la colocación v ^mo^mcnio
de aplicación óptimo^ dc fcriili-
zantes •adicionalc,, e,n particular
con re^specto al ^icríodo vegctati-
vo cn que mejor ^ ŭ n^^d<^ aprove-
charlos la planta y a su coloca-
ción con respecto a las principa-
les zonas de nntrioión de las raí-
ces. A e^ste resp^^eto se están in-
vestigando con bastante amplitud
los háhitos caracterí.aicos de dis-
tintas plantas en la formación ^del
sistema radicular empleando nu-

trientes murcados, y esta posibi-
lidad de delimitar las zonas dc
las que dete.rminados cultivos cx-
traen la mayror ^ ŭ :u•t^^ de sus nu-
trientes y atiendei^ a sus necf^^i-
dades de hum ŭ•dad, con;tituirá

segnramente, una valiosa contri-
bución al perfe^^cionamicnto de

las prácticas agrírolas.

Con este^ nuc^o anxiliar de l: ŭ
investigación cab^^ atacar otro,
^muchos problemas edafológicos.
Hace posible, por cjcnt^ilo, de-
terminar rápidamcnte cl cont^^-
nido ^de humedad y la d ŭ:nsidad
tle los suelos, cuestión quc inle-
resa por igual cn arronornía,
conservación de snelo^^ e it^^^enic-
t-ía. El contenido de hnmedad del
suelo puede c,timars^^ ^ncdiantc
un método que ^c basa en cl gra-
do de dispet•sión dc los neutrone^
por parte de los átoanos ^de hidró-
geno contenidos e^n el a ►Ua del
suPlo. Para mcdir la dcn.sidad o
grado de compacidad del suelo
se hace n^>o de un mFtodo análo^o
en que se emplean rayos gamtna
en vez de netrtronPS. Tin.a aplica-
ción cpte de estos métodos .^^^ hn
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hecho en los Estados Unidos con-
siste en el estudio de los efectos
que la maquinaria de labranza y
re^colección ejerce sobre el apel-
mazamiento del sue^lo.

Una aplicación distinta a los
problemas edafológicos la cons-
tituve la adicicín de fósforo-32 0
rttbidio-8fi a las aguas superficia-
les, como corrientes o estanques,
para determinar la velocidad y
dirección de la filtración, y a]as
a^nas de riego para comprobar si
llegan a los puntos extremos del
campo, así como a los más próxi-
mos ; es decir, para evaluar la
eficie n c i a de la distribución.
También se hace uso de isótopos
radiactivos, por ejemplo en el
•IaJtón, nara localiz.ar fugas en los
embalses de riego y señalar la
exi.^tencia de aguas subterráneas;
el tritio podría tener aplicación
particularmente valiosa en inves-
ti^;aciones hidrológicas en gran
escala, nor ejemplo, en toda una
cuenca colc•ctora.

Loa mccanismos fundamentales
qne la nutrició;* vegetal implica
son la absorción dc elementos
nutrientes, su tran^porte a través
de las mcmbrar.as cclulares v su
desplaza m i e n t o o movimiento
sub^iguiente por toda la planta.
ncioso es decir crn^ estos meca-
ni^mos son también básicos en el
caso de los animales. En muchos
naíscs están cn curso investiga-
cioncs sobre estos mecani^mos
mediante el cmplco de una gran
varicdad de elementos radiacti-

vos. Lŭn ^conorimiento más ^com-
pleto de los fenómenos m^e im-
plican r e s n 1 t a esencial para
comprender la nutrición y creci-
miento de las plantas, y actual-
mcntc se logran descubrimiertos
crue hast.a la fccha eran imposi-
bles en esta esfera. Entre otros
aspectos prácticos, el mecanismo
del transporte desempeña impor-
tante papel en el aprovechamien-

to de su.^tancias que influyen en

el crecimiento o lo re ►ulan-las
llamadas hormonas vegetales, que
se emnlean para regular el des-
arrollo de los cultivos, sobre todo
en horticultura-y en el aprove-
chamiento de compuestos, tale.^
como el 2,4-D, antcs menciona-
do, que se utilizan como herbici-
da,, y los insecticidas sistémicos,
qtte se administran a la plaga a

través de la planta huésped. Ex-
ponente interesante del lugar que
a estos estudios sobre el desplaza-
aniento de 1os elementos nutrien.-
tes corresponde con respecto a
problema, prácticos lo constitu-
yen los trabajos sobre cl ntuér-
dago realizados en Australia, don-
de este parásito representa una
grave amenaza para el eucalipto.
En las actividades encaminadas
a combatirlo se emnlean los isó-
topos del cobalto, hierro y cinc
para obtener datos sobre el movi-
miento de los compuestos tóxico.^
desdP el árbol huésped al pará-
sito.

Muchas d^e las hormonas vege-
tales y de los herbicidas se cm-
plean aplicándolos sobre las ho-
jas y también. cabe aplicar ele-
mentos nutrientes esenciales a
partes aéreas ^de la planta, como
asimismo a través del suelo. Así,
pues, en detertninadas condicio-
nes, sobre todo tratándose de ár-
boles, pueden registrarse deficien-
cias qtte con frecuencia pueden
corregirse con máxima facilidad
mediante pulverizaciones en la
fase durmiente o después de la
foliación. Los isótopos radiactivos
han resultado utilísimos para dc-
mostrar que algunas plantas ab-
sorben eficazmente tales nutrien-
tes a través del follaje y crue los
nutrientes así absorbidos se des-
plazan rápidamente por toda la
planta. Este t^rincipio ya se apli-
ca bastante extensamentc en ]a
práctica, empleándose, por ejem-
plo, la urea de un modo bastante
general para la aspersión de las
hojas por parte de fruticultores v
horticultores estadounidenses. Ha-

ce falta reunir más ^datos sobrc
la absorción y desplazamiento de
tales sustancias, y mediante el
empleo de urea etiquetada con
carboro-14 se ha comprobado ya
qtte los cultivos difieren marca-
damente en su capacidad de apro-
vechamiento de este compuesto
como fuente ^de hidrógcno, apro-
vechándolo los nepinos cuatro ve-
ces más rápidamente, nor ejem-
plo, que las cerezas y las vatatas.
En el caso de las fresas, el calcio
q u e d a absorbido rápidamentc ;
pero se h.a visto cttte no se trans-
mite a las pla^ntas hijas, por lo
que la alimentación foliar como
aporte principal de calcio no es

adecuada tratándose de c s t a
planta.

En Puerto Rico se llevan ,a ca-
bo estudios sobrc la formación
dcl cancho del Ilcwc>r^. cn cnltivos
de tcjidos, cmplcundo po.^iblcs
precursores químicos dcl c•uucho
marcados co^n carbono-l4. Talcs
investi^aeiones c•onducirún sc^u-
ramente a un mcjor conocinticnto
dc las reaccioncs v mecanis^mos
básicos qttc entrau cn jucgo cn
la secrcción de gomas v resinats v
a la larga contribuirzín a una pro-
ducción máx cficicntc dc csto5
materiales dc im^iortancia econó-
mica.

Los isótopo. ra^]iaclivo^. hrin-
dan nn mcdio para dctcrminar la
vclocid^ad d e 1 movimicnto dcl
agua en las plantas y prucbas
hastante directas dc la trayectoria
estructural scguida. Los abc^dnlcs
de los bosques canadienscs sufren
dc acronccrosis, y cn las actuatlFs
investigaciones sobre la enferme-
dad sc han cmplcado fósfot•o y
rubidio radiactivos. Estos isóto-
pos han pucsto dc manificsto quc
la trayectoria normal dcl anovi-
miento de la solnción, cn forma
de estrecha cspiral acrópeta, sc
interrnmpe en cl :írbol enfcrmo,
quedando sustituída ccrc•a dc la
región acronecrótica p o r u n a
confusa cstructura irregular. Ann-
que todavía no sc eonsidcra pró-
xima la solución dcl problctna de
la acronecrosis, cabe anticipar
qne las nuevas tc^cnicas dcscml^^e-
tiarán su parte cn la resolnción
dcfinitiva dcl mi;mo.

F.ntrc las aportacioncs de lo^
i^ótopos radiactivos al cnri^Jucci-
micnto del caudal ^de conorimicn-
tos bá;icos sohrc la nutricióu v cl
mctabolismo dc las tilanta; fiJ;n-
rum m^v cu printcr t^^rmino los
notablcs progresos logrados con
su emplco en la elucidación del
complejísimo mccanismo de la fo-
tosíntcsis, cl l^^rocceo ttor el cnal
las nlautas vcrdcs aprovcchan la
cnergía solar para la formación,
a base del aire y dcl agua, de
compuectos indispensables p a r a
subsistir. Utilizando carbono ra-
diactivo se han dcterminado las
traye^ctorias prin^ipalcs segnida.
primcramente »or este clemcnto,
investi^á n d o s e uctualmentc las
subsidiarias y las reacciones hio-
químicas específicas q u e lleva
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consióo la síntcsis de lo.: hidratos
de carbono.

La cfieacia de la conversión de
energía por fotosíntcsis Ps re^duci-
da; probablcmcntc, no :c apro-
vecba efectivamentc más <tue el
l por 100 dP la encrcía total asi-
milable en la luz ^olar que incide
sobre una hoja ^-erdc. Lo reduci-
do de este valor sc debe, al me-
nos en partP, al hccho de que el
proceso está limitudo de algún
modo por ]a planta mistna. Ac-
tualmente se encuentran Pn curso
investiñaci o n e s encaminadas a
identificar el comnuesto o com-
puc,tos que limitan la rcacció^n
fotoquímica. Por inPficaz quP sea.
P4tc proceso ha vcnido constitu-
ycndo hasta ahora en la historia
de la tierra la fuentP primaria de
todos 1os alimentos utilizados por
cl hombre y los animales para
subsistir y la fuPnte de todos
nue;tros combustibles, inclusive
los dc madera y fósiles, Parbón y
petrólco, esos combustiblPS a los
quP ahora aludirnos con Pl adje-
tivo de corrientes por contraposi-
ción a los combustiblPS nuPlcarP:
de 1a cra atómica.

I,os notables adrlantos que van
lonrándose en la comprensión del
mecanismo de la foto..íntPSi: pue-

den muy bicn concretarse en im-
pot•tantes m<^todos para aumPntar
la efic,acia dc esta couvcrsicín de
ener;ía del sol en compucstos
químicos, La medi^da en que c=to
pueda contribuir a engrosar las
existencias mundiales de ulimen-
tos constituyc todavía cuestión no
resuelta, pero lo; trabajo, reali-
zados hasta la fecba narecen muy
prometcdore^,

ntra esfera de invcsti^ación de
la mayor importancia atañc al
papel descmpetiado por la^ euzi-
mas eu los procesos biológicos.
Se impone Ponocerlas más deta-
lladamente si se quiere cotnpren-
der con exactitud el metabolismo
y la síntesis de los productos or-
ránicos. En este campo van riv^a-
lizaudo con anteriores trabajos
británicos sobre metabolismo ce-
lular los estudios de investi^ado-
res canadienses sobre el nanel de
las enzimas eII la síntesis de aztí-
cares y aminoácidos en el oroa-
nismo vivo ; p:^r otra parte, Pn lo.a
Estarlos Tlnida, se encuentran en
Pur;o in^^r.-t:•naciones fundamen-
tal:^; sobre los mecanismos bási-
cos v los factores que influyPn en
la velocidad de reacción v_ Pn los
Pquilibrios dinámicos y caracte-
rí.^ticos ,de las células vivas.

queletizacicín» que verdaderamen_
te ba tcnido ^^xito extraordinario
donde se ^ha ^Ilacho otros añus.

Las Jefaturas A^ronómicas ban
pasado unas i^t.,trucciones .obrP
cómo operar cu la l^uerta Pn e^-
tas circunstancia;, v c, notzthlc sc-
ñalar qne son scguida• ntu^ c,aric-
tamente por todos los a^,riculto-
res, lo cual va sucedicí en la cam-
paña contra la mosca mcditcrrá-
nea, en. contraste con actitudc, de
aitos antcriores, lo cuul aln•c la
esperanza ,a una adnpcicín más
Franca de la técnica, v crca lo ^^ue
no existía, una fP Pn lo; Pon;rjo..
de los téc,tlicos, de lo^ que todavía
es conníq no hacer ca^o. e inclu-
so desprecTar, ltor esP falaz <n•^n-
mento de ccí^no se va nno a^^con-
sejar de a_uiPn no Ps práctico cu
el sentido de qa- o^ba cavado 0
plantado ron sn^^^ callosas mauo;
un árbol.

Pero a lo RuP íbamos era a sP-
ñalar los canrichos desconccrtan-
tes de la helada, in^dicadorc; de
que algtín hado ,ju^uctón ha lle-
vado sns ramalazos Pomo niño dc
dos años pintando Pn un papPl.

Se ha visto nn ^huerto en que
había limonPros con Pl limón
ciertamPnte todo bPlado, pucs es
esta la ^realidad nara este a:=rio,
pero em1 las hoja. vPrdes e impo-
ltxtas, v a?5 tnPtros otro hncrto
de naranjos dc ocho a ŭios con la
misma Pxnosición cmnplPtamevtP
Con las b0•laR seea^ ; n0 Ps 1'AI'O Oh-

servar do, ^ rboles juntos Pon cuor-
me; difPrencia; Pn lo^: daño..

Ir.Pluso Pn nn naranjo frondo-
sísimo, dc nno: trcinta v cinco
alios, una partP uuc afPPtaha a do^
ramas era ^ravPmente afcctuda
por la hPlada y el rPSto aparPCía
incólumP, annque :í afPCtad^.. lo.^
frutos.

E1 Paso más Pxtraño ha sido cl
de un hnerto Pn Pl mismo pucblo,
prote^ido nor casas y tapia^ dc lo:
lados 'V., ^O, y NE.: por tanto,
perfectamentP ,oleado, v ctnc ba
s i d o ,ravPtn^nt^ perjudicado,
mientra. Rue otro; hncrtos no lc-
janos v cn tcrrcno ahierto lo han
sido mucho ^má: li^Pramente.

La conclnsión ouc sP deducP de
esto es ane no sc ba tratado de
fi•íos loPale^ con día^ Pal-mo.^, en
]o.: auP lo: fcnómc no= de drenajc
del aire, i^nver.^ionPs de tempera-
tura, circulación 1Pnta por varia-
^^ione^ de dcn^idad del alrP, sP

Curiosos efectos de las heladas en
los agrios

AunquP un tanto paralizada la
actividad comercial de los naran-
jPros, no dejan ^de prepararse pa-
ra exportar lo ctue sea aceptablP
despu^^s de Semana Santa, con
unas ofertas de. 1>recios ^prudentí-
simas y que hasta ^ahora no reba-
san los que existían por esta épo-
ca en el año último,

Los cc*rredores van visitando los
hue^rtos con su típica dialéctica
apoyada en muestreos que no son
1>recisamente al azar, y,así, salvo
ve•rdaderamentP raro^ pueblos y
zonas muy poco Pxtensas, Ps posi-
ble Pncontra ren la parte alta dP
los árboles v en la Pxposieión al
N, y^iE. al^,una., naranjas falta^
o co^^ ^mácnla^ prodncidas por la
c;catrha, en contrastP con el gé-
nero del centro del árbol y sobre

todo de ]a inmensa talda, que es-
t:ín cn ba^tantes al'eas en perfec-
ta^ ci:^Idiciones.

En coctraste con 19^3, cuyos he.
ladore., viesltos produjeron en las
área, hoy más favorecidas Pl seca-
du completo de las ramas termi-
q ales- estas temperaturas mucho
más frías de 1956 han prodnci^do
d^•foliación en esas mismas áreas,
Pon un rebrote aburldante y vi^o-
roso en toda su lonñitud ; natn-
ralmPnte, e,n las áreas afectadas
más gravemente el daño no se li-
mita a una defoliación temporal,
sino que ^la «seca» de la rama si-
gue aít^n boy descendiendo, basta
el punto que la brotación sPlialc
en su día ; por esto no pnPdP es-
cardarse y sólo donde hay más ex-
periencia puede bacerse una «es-
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f^roduccu sin perturhación y, por
ta^:to, con resultados, en cua^nto a
las ^írcas afectadas, perfectamente
ló^;icos, e^ dec•ir, ^eneralmente en
las honrlonada^, cariadas y llanuras
tranzluil^a,

i?l accidr•nte ha sido exógeno,
una ola elc frío de orijen siberia-
no con gra^udc.^ corrientes de aire
helado dr^ dirceción ^eneral NE.,
pcro con calnbios extraños por ac-

cidente, totio ŭ ráficos locales, que
en ^curral han dado lu^ar ,a la
Prrrtccrión por rnontañas de orier'-
tació^i cn gencral rlel ^orte, y cu-
vo etccto lucal raramente ha afec-
tado a má.; dc 1 kilómetro de dis-
tancia de ellas; lror eso 1os ba-
rranco^ v vallcs c=trechos de orien_
tacicín 1?, a( l, han sido los que
menos han ^nfrirlo y justifican la
existcncia dr^ _̂c^ncro sano em m^-
cho., 1u^^.^rcti.

La lrclaila ha confirmado mu-
chas ohscrvacione, anteriores, co-
mo l^or cjcm^rlo que cl orde^n de
re^iac,ncia eu ^n harte vegetativa
dc mr^no: a m:ís ha sido sensible-
mr•ntc lirnonero, naranjo san^ tino,
naranjo ^^r•rna, mandari+-^o, nara,n-
jo a^;rirr; que r^n ^eneral, aunque
ha habido muchí^imas excepcio-
nr^s, los ha^o^ r•ot^ fama de heladi-
zo^: han sufrido ^randes daños, li-
hrírndo5r^ los qiae habitualme,nte no
^^• llclzrhan; quc el dario no ba te-
nialo nna estrecha correlación con
la temlrr•ratura observada en ter-
anómcri•os, a causa del curso capri-
choso de las corrientes de aire;
due en lu^ares en que se ban ob-
scrvarln ha^ta -^° no ha babido
dañ^s.

Lo quc sí harece ser cierto es
qnc sin rfnc ct^ csta ocasión sea tó-
pico, 1^; rná; vicjos del ln^ar han
conocido uada .^emejante; en cier_
to _trnr•blo, famoso t^^or la bondad
rlc ^ns naranjas v por no belarse
^nada nnnca, nn viejo de nocent.a
año^ dice quc sn padre le contó
^^ur cuando él cra mozo tuvieron
quc serrar naranjos por las 'bela-
das, lo cnal no ha encedido .ahora,
cs cicrtc^ ; n^n cómputo aproxima-
do llcva c.5to a 18^^5, aunque ba-
bría que fijarlo más exactamente
cora registros tc^rmicos que ya en-
tonce^ se llevaban e^n varias capi-
tales cshañola?.

h,^to llcva de la mano a consi-
de3•aciones sobre el seguro de hc-
lada, favorablemcnte comentada
por algunos profe,ionales del se-

e ro, pero nada propiciamente
acogida entre los aa icultores, so-
brc todo de las áreas en que el
riesoo es mínimo, y aun cuando
el dario es tan generalizado como
abora, el temor a u^^na falta de co-
bertura, cosa frecuente en casos
similares en otros see ro^s, crea
una cierta incredulidad ; para es-
tablecer tal seouro, antes que es-
tudios puramente actuariales, es
necesario un reconocimiento no
sólo de términos municipales, sino
dc u•a^,os, para realizar una inves-
ti^ación de hasta ^donde sea posi-
ble lleoar en cuanto ^1 riesgo, es-
tudio en qtic ^aturalmente caben
quedar excltridos del sea iro los dos
extxemos : los de altísima frecuen-

cia ^de helada y 1os de práctiea-
mente sin hcladas.

Los pagos de gra q riesgo dc-
ben acr cubiertos por el ^prolrie-
tario tínicamente, ví^c•tima de una
mala elección de em^plazaTnic nto,
que ba ]Iecbo desbordar el nar•an-
•lo V rnás a^ín ca limonero de
^í.rca natttral, invadie:.ndo la

;u

dc

otro5 irutale<s, como el albarico-
qiaero, y más trccucntemcntc la

dr^l olivo y cl •almendro.
En fin, considera7nos ^muv intc-

resante quc hahiendo sido un fc-
nómcno dc cxtcnsión c intcnsidad
i^nu^itada, sc a_nroveche nara estu-
diar con todo detalle :cn disiribu-
ción, efectos fisioló^icos v ecotró-
micos, etc., ctc.-^. N.

CUSCUTA O TIÑA DE LA
ALFALFA

Cos^echeros de AL^U'ALFA,S: I'ia^^ra combatir radlealmt7m^te la CUS-
CU°i^A o TIÑA de los ,alfalfares, que tan Rrandes pérdidas ocr^
5iona en su rápida crecianiento o desarrulNq reor»nc^rdaanos la

'P I N O D I S I N:1

Unico producto de ga.ra^ntía que la destrttye hoQaPmente, y, a,de-
m^rs, en nada. perjudira a la alfalfa. li^ist;r uu solo t.ratamiento

3' la. cuscuta o tifia desapa.rcee irara sic:mpre.
1la^ndamos partue,tes por correo como muestra al Pr'ecio de 30 pe-

setas uno.
Soliciten pedidos a

INDUSTRL9S @t;IDIIC.15 %:1R:1GOZ:1N:15

Calle de Lourdes, 1- ZARAGOZA
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NOTI^IARIO ALEMAN
I,n asinxilnción rlcl nitró-
^cno del ttire por la avt ria.

El Instituto de \utricicín Ve-

^etal y Biolonía del Suelo de Ho-
hcnheim ha tomado parte en la
discutida cuestión provocada por
el doctor Schanderl, de Gei ŭen-
hcim (de quien hemos publicado,
hacc años, refercncia., en esta
Rcvista por sus U•ab<ljos sobrc le-
vaduras de Jercz), cl cual afirma-
ha que la avena era capaz dc asi-
tnilar cl nitró^eno del aire.

nel rc^ultado de la; experien-
cia> llcvadas a cabo con solttcio-
nes alimenticias bajo campanas
de cristal, deducen quc no ba po-
didn ser comprobada la bipótesis
dcl profcsor doctor Hu^^o Sehan-
dcrl.

l;conomí.R n^•ri.coln rlotnc^s-
tica.

F:n 13ad Godesber^ se reunie-
ron los consPjcro.^ fcdcralP. que
estudian lo, cfectos de la meca-
nizacióu en el campo sohrc la de
la casa de labor. ne sus estudios
resulta nue sólo sP llegará a resul-
tados constrnctivo; ona^ndo se con_
sideren el campo v la casa como
un conjnnto indivi.ible.

Sr^naillns.

Las iransacciones dc semillas
de cerc^alc.^ de invicrno serán nor-
males. L as dc patata de siembra
serán mavore: debido a la csca^ez
de la cosecha. En remolacha fo-
rrKtjcra sólo escasearán semillas
de los tipo, Barres •y blancas

Las demás son de bue-
na calidad y hay suficiente. Se
podría intentar exportar de Es-
paña estc déficit. I)c todas las de-
más simientes, exoepto maíz, ltay
^tock snficiente.

Renaolrzr•lan nzncnrcrn y plnn-
tns forrctjerns clc cscnr^ln.

Los rendimiento, unitarios de
remolaeha azucarera descendie-
ron nn 39 por 100. A pesar de
haher sido la superficie ctiltivada
un 31 l^or 100 ^mayor, 1a cosccha
ftté un 1 por 100 má; baja que el
año preccdcnte.

En cuanto a las forrajcras (re-
molacha, colinabos, zanahorias,

etcétera), se h.an produci^do 27,12
millones de toneladas, el 7 por
100 más que el atio anterior, de-
bido al buen rendimiento por
hectárea.

Vitivi.nicultnra.

La calidad del vino obtenido
ha sido saperior al de 1954, y se
p u e d e c•onsiderar satisfactoria,
desarrollándo^e normalmente la
fermentación Icnta en las bode-
^as. La cantidad ha sido suficien-
te y los prcc•ios hau aumcntado
algo en las tíltimas semanas.

Cultiuos intr^rcnlares.

En el atio 1955 se ba.n cttltiva-
do, en el territorio f e d e r a 1,
466.000 hcctáreas de co5ecbas in-
tercalares para obtener forraje,
140.000 hectáreas intercalare, dP
verano para enterrar y 36.000
hectáreas de cosechas intercala-
res de invierno para cosechar en
la primavera de 1956. Comparado
con el año pasado, se ha extendi-
do algo el cultivo de frutos inter-
calares, mientras que el cnltivo
para enterrar fué re^ducido un po-
co. La superficie para cultivos in-
tercalares, en el axio 195;i, au-
mcntó en total en 11.000 hectá-
rea_^ comparada con la del año
pa^ado. L a, producc•ione; por
hectárea de lo, cultivos i^ntercala-
re; de vcrano para obtención dc
forrajes superaron considerable-
mente los resultados dcl pasado
año. La coscclta total de los cul-
tivos intcrcalares de verano, en

19:i5, refirié.ndose a la masa ver-
de y a las remolachas, fué dc 7,3
millones de toneladas en compa-
ración con 5,5 millones de tone-
la^das del año anterior.

En cuanto al cultivo dc plantas
forrajeras, para la obtcnción de
semillas se han malizado altcra-
ciones considerables. La ^uper-
ficie para el cultivo dcl trébol
rojo aumentó en un 9:i por 100,
es decir, a 11.490 hcctárcas. Tam-
bién en las otras clascs de trébol
y en las alfalfas auntcntaron las
superficies de ctiltivo cu total en
ttn 49 por 100. Se extt•ndib la su-
perficie de cultivo de l;ramíncas
para la obtención de scmilla^ en
un 65 por 100, es decir, a 6.860
hectáreas.

Pingas.

El ne^mato^do de la patata ha
sido el objeto de tma rcunión de
los cot•respandientes Ministerios
de los Laender con las asociat•io-
nes de csta especialidad. Se }tro-
yecta un proyccto de decreto que
abarcaría las medidas preventi-
vas.

Abonos.

Debido a las pocas compras a
plazo fijo, el Ministerio y las or-
►anizaciones a^rícolas están lla-
mand0 la ate.nción a los agricul-
tores para quc no se acu7rtulen
los pedidos en la época de prcpa-
rar el terreno par.a la ^iembra,
con la consiruicntc con^C;LOn de
tráñco. Loa agricUltOrCs tienen
rebaja por comprar antes dc la
primavera, pero e^ste ario sc apro-
vechan poco de ella.

ii
‚@^Vq
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CEREALES Y LEGUMRRES. - La

inusitada crudeza del tiempo, du-
rante casi todo el mes de febre-
ro, ha determinado un brusco pa-
rón cn la marcha vegetativa de los
sembrados, que iba, en general,
excesivamente adelantada. La par_
te aérca ha desrnerecido mucho,
y aun^que, como suele decirse, ha-
ya sido l^or lo común mayor el
escándalo que el dario, es lo cier-
to que cn algtmas comarcas los
cercales que llevaban más medros,
han pagado el pato. En cambio,
el enraizamicnto es bueno, como
muchos agri^cultores ^habrán teni-
do ocasinó de comprobar arran-
cando plantas. Como se ha pasa-
do, casi bruscamente, a un pláci-
do ambiente primaveral, es de su-
poner ^ie con el calorcillo y cl
anu^t dc licuación de la nieve, que
cavó cn abundancia en la ^mitad
septentrional, las plantas loza-

ncen pronto y recuperen el buen
aspecto quc tenían a fines de ene-
ro en casi todas las provincias.

Por lo que toca ^a las legumbres,
los darios han sido mayores, espe-
cialmente para las ,hab.as y gai-
santes de verdeo, en las provin-
cias más templadas del sur y del
sureste, esperándose que rebroten
en una estrccha faja costera.

Las labores han estado parali-
zadas durante casi todo el mes.
F.n v^u•ia, provincias andaluzas se
inicib la siembra del maíz.

Las fncrtcs heladas de febrero,
notablemente persistentes, causa-
ron imnortantes darios en las siem-
bras de Albacete, Badajoz (gtti-
santes, altramuces y cebadas tem-
pranas), Barcelona (cereales de
zonas frías), Cuenca (cebadas y le-
gun^bres), Gcrona, Córdoba, Gra-
nada (en algunas zonas y espe-
cialmente a las cebadas tempra-
na^), Hnelva, Málaga (cebada tem_

^^rar.a), Murcia (guisantesc, Nava-
rra (lr^*umbres, avena y, en al-
gunas zonas, los cereales tardíos),
Teruel (siPmbras tardías) y Gua-
dalajara (algun.as zonas).

Las plartas más afectadas han

sido las ltabas, que han sufrido
grandes daños en general, espe-
r•ialmente en Badajoz, Alicantc,
Balcares (con pérdida del 50 por
cicnto), Barcelona (donde ^sola-
mente rebrotarán babas y guisan-
tes en ]a zona de la costa), Cádiz
(intensas pérdidas), Gerona (pcr-
didus en su gran mayoría), Córdo-
Ba, Granada (perdidas toda.; la:
ternpranas), Guadalajara, Guipúz.
coa (materialmente qttemadus),
Huclva, Lérida (graves da ŭos),
JaPn (perdidas en gran parte),
Málaga (muy afectadas), Murcia
(perdidas las tempr.anas, así co-
mo los guisantes), Sevilla, etc. En
alb u^as provincias, de cli^mas nor-
malmente benignos, se ha j^erdi-
do totalmente la prime^ra flor, aun_
que se espera, fundada^meate, que
no ocurra i^ntal con las sucesivas ;
en otras provincias, toda la plan-
ta ha quedado muerta,

Con respecto al mes anterior.
las siembra., han espe^cialmcute
desmerecido en Avila, Balc<lres
(cerca]es), Sevilla, Tarragona, To-
Icdo y Vizcaya. E1 actual aspecto
es deficientc en Badajoz, Ciudad
Real y Salamanca, Las bajas tem-
peraturas detnvieron el crecimien-
to, sin^ulat•mcnte en Alava, Bur-
ños, Gastellón, Guiptízcoa, Léri_
da, ,Jaén, Palencia, Segovia v 7.a-
mora (cereales),

Las pla^^titas han enraizado
bien en Cádiz, Lérida, Za^mora v
León (eerealc•,). Han mejorado cn
Cádiz. Ticnc^^ un aspecto normal
en Coruria, .A^turias, Soria, Gna-
dalajara v flrcnse (cereales). F.n
Santa Cruz de Tenerife se esperan
hucna., cosccdas de estos tíltimos,
sobre todo al sur, por lo mncho
que ^ha llovido allí este invierno.

En Valladolid v SantandPr, Pl
aspccto d^ los sembrados es igual
que el año anterior nor e.=_ta. fe-
ch^as. En Alicante, y Mureia bas-
tante me•jor, v e^^ Cáceres, todo
lo contrario. En Albacete sP r.rc•e
nue sP renondrán pronto del fucr-
te achr^chón que han sufrido.

El centeno va muv retra:ado cn

Pontevedra, Todo el carnpo de
Salamanca lo está también, Las
;icmbras primaveralcs están ^tfec-
tadas dc rctraso, siemprc por
igual moti^^o, en Soria, "La^moru,
Valladolid y Lcón.

í?:n Cádiz huy daños de las par-
tes bajas por inttnclacioncs. N;n
Huelva tieneu también los campos
ttin gran exccso dc ltumedad.

Cuando nos transmitían cstas
noticias, cq "/,aragoza estahan aún
paralizadas todas las labores.

VIÑA.-h,n gencral, cl viñedo
no ha padccido d<nic^ ►^ con motivo
dc las baja.^ tempcratur^as, auuclnc>
como es nattu•al, lu^ laborc, de
poda, cava y reposición dc ruarras
han estado bastante tiempo sus-
pcndidas, reanudándo^c dcspués
^^oco ^a poco, a medida que cl
ticmpo lo ha ido ltermiticndo,
pucs en algtmas provincias cl ^man-
tn dc nicvc ^ha turdado ba^tantc
en desaparecer.

Mejoró e,n Alicante el aspccto
dcl viñcdo. Contintían las pod^as
en Cáccre^s. En 7as cepas dc Ciu-
dad Heal ha.^ta ahora no sc aprc-
cicn los pcrnicio:os efecto; dcl
a^udo tcmporal dc fríos.

{)LIVAR.-En bastantes COnlareas
los ticrnos brotes han acusado lo;
efcctos dc l.as hcladas, aunqnc
realmente aú^n es pronto para
formular pronó.,tico. dc caráctcr
^eneral en orden a la prcíxima co-
;ccha. En alguna, zonas má, limi-
tadas se ha ahicrto longitndinal-
mcntc la madcra dc las ramas dcl-
^uda,, y aun de las medianamcntc
hrucsas, existiendo tambi^n pics
sacltos, totalmentc pcrdidos, por
ejc^mplo en Baleares.

Conclnyó la molttn•ación dc la
accituna en Cádiz.

Finalizcí la rcc•olcc•ción dcl fru-
to Pn Alava, Córdoba, Gcrona,
Gnadala jara, Mála^a, etc.

Scglín las últimas im.presionce
rccihidas, la cosecha es ^nala en
Alava y muv dcfic•icnte cn Gua-
dalajara, h:n Gcrona el mendi-
micnto obtes ► ido fné muy bajo y
l;o aceites sacaron mala aalidad.

Las tremendas hcladas dc fc-
hrcro han cansado sensibles daño^
al olivar cn Gcrona, Castcllón,
(:iudad Beal, ,Iac^n, Sevilla, Léri-
da, Tarrl^o^^a, Tcr•nel y Mnrcia
(zona nortc). En Baleares y Bar-
celona se han perdido totalmente
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alontnos pies. En la see nda de fa-
tas provincias se cree que faltará
cosccha casi totalmentc durante
varios aCtos.

La brotación de lo,; olivos en
Badajoz se vió también afcctada
por los fríos. F.*t Grat?ada y Jaén
sc ohserva q ntuchos brotP^ cha-
muscudo; por los hiclos•

RE^10Lncxn.-Finalizó el arran-
que de la segunda cosccba eat Sc-
villa. También conclayó la ,aca
en Buróos. En Valencia y lara^o-

za huho larga suspcnsión de 1a
operación por la cansa tantas vc-
ccs citada. En eeneral, la opera-
ción puedc darse por deñnitiva-
mente concluída.

Casi ha terminado la siembra en
Sevilla. Contimía en Málana. En
Jaén cotnenzó a fines dc fcbrero.

En Valladolid se sicmbra c^te
atio con retraso. En Lérida no se
habían podido ultimur la^ labores
prcpa^ratorias.

PnTn^'n.-La, heladas, quc en
al^uuos sitios ban ]lc^ado hasta
los 30 cros. de proftmdida^l, han
impedido la rcalización de la^ la-
bores preparatorias m^e exiáe es-
tc ctiltivo. Continúa en mucbas zo-
nas la plantación de la patata de
primera época, y en otras, más
adelantadas, la nascencia ha su-
frido cl consi^uiente rPtraso o las
pérdidas, inclttso, de alguua.: par-
ccla; nacidas.

La., t:•mpranas han ,ufrido da-
ño.; en Santander, Málaga, Ali-

cantc y en al^;unas zonas de Cá-
di•r.. También cn Barcclona ha si-
do tnuv afectada por los fríos la
dc la primcra época, hasta Pl pun-
to dc que, incluso la semilla eu
almacén, ha acusado Pl dtn•o ^ol-
p^. F:n Málaga puede decirsc otro
tanto.

Finalizó la plantación dP la tem_
prana cu Cádiz y en Sevilla, la de
ltrimcra época. C.ontintía csta ope-
raci<ín en Jaén; en Murcia para
la de la primera época, de la cual
no se esperaba buena nascencia a
causa de las circunstancias climá-
ticas.

La nlantación de la tPmprana
en ('orntia y Asturias bubo de pa-
ralizar.,e por causa del tiempo,
poco aparente para el caso. Se
plantó con retraso la de primera
época en Orense y la temprana e.n
Pontevedra y V'alladolid.

No se habían podido hacer a
tiempo las labores preparatorias
en Lérida.

Continuaba el arranque en Las
Palmas y Santa Cruz de Tenerife
de las teml>ranas, con bajos rPU-
dimientos, no solamente por los
ataques criptogámicos, sino por
lo^ íuertes vendavales y los 1'ríos.

Ha subido mucbo ^de precio en
Al.ava la, patatas de consumo.

FRL^Tn[.ES. - Todos los árbolcs
frutalcs caractcrizados por su tcut-
prana íioración, han sufrido gran-
des perjuicio.^, má, concretamente
en las provincias tne^diterráncas,
afectando e1 datio principalmcnte
a lo^ almendros, avellaos y alga-
rrobos.

Han resultado especialmente da-
tiaos ]os almendros de Alicante,
Baleares (perdida toda la flor),
Barcelona (pcrdida la floracióu
adelantada), Castellón, Gerona
(belada la íior), Granada (pPrdi-
da la cosecba), Jaén, Málaáa (pér-
dida total), Lérida (datios e,n la
parte aérea), Murcia (pérdida dc:
un 20 por 100), Tarra^ona (co,e-
cba muy mermada) y Valencia.

También sufrieron perjnic•ios
los albarrobos en Baleares, en don-
de hay bastantes pies helados,
ade^tnás de habcrse t>erdido la tlor,
así como en Barcelona, Castellón,
Murcia y Valcncia.

Resultará muv mermada la co-
.echa de avcllana en Tarragona.

Se t.emen datios cu ^enPl'al f•n

AGPt 1 CULTURA

Cáceres, Córdoba y Mála^a cn to-
do el arbolado frutal.

La parte de cosecha de agrios
que estaba aún en el árbol ha que_
dado muy mermada en toda la zo-
na naranjera, sin que sc pucd.an
atín cifrar con exactitud los da-
tio.^. Las naranjas y limones c•n Ali-
cante ban ^ido muy perjudicados
por los fríos ; en Bulcares se per-
dió casi totalmentc la c•osPCha;
^randes datios en los a^rios de
Ca^tcllón, pérdida en Huclva de
la mitad dc la cosccl^a que estaba
pcndiente de recolecció^t. Graves
daños eq Málaga, Mtnria y Sevi-
Ila. Eu Valcncia la exportacicín
c,tuvo ^nspendi^la dnrante tres
sc ŭuana;, habiét.^lose rcanudado
dPtipué; para dar,.alida al fruto no
dañado.

Sc registran tambiéu daiŭos en
las plataneras dc Santa Cruz de
7'cncrifc y Las Pa6mas, cspecial-
mcnte eu la isla dc I!a Palma, por
los fuertes vendavales qae ha te-
nido que ^oport^n•. En gf^n<^ral,
ha^ mcjor cosecha qne cl atio an-
terior; pcro las cotizaciones del
fruto son bajas•

La cosecba de albaricoque en
Valestcia será casi nula.

Vntttos.-Los fríos han causado
grandes dat5os en la huerta de Ali_
cante y Valencia, especialmente
las alcachofas y e,n las ]tabas de
verdeo. Todas las plantas de huer-
ta de Lcón ban sufrido también
muchos datios.
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La tónica genera] de la impre-
sión sobre mercados óanaderos y
el estado de la cabaña nacional
vicne dada por los efectos de lo^s
pasados temporales de nieve, due
motivaron la stx^pensián dc nume-
rosos mcrcados y ferias, y cin de-
tcrminadas zonas ha creado pro-
blcmas irnportantes de alimenta-
ción del ^anado.

I)e la zona norte cabe destacar
qne en Vizcaya se suspendiPron
varias importante, fcrias, entre
ellas la de Basurto, Abadiano y
Gncties, ^^or lo que la actividad
co^merci^ll pecuaria quedó redu^ci-
da al ganado de abasto. E1 estado
sanitario Ps bueno, y cl dc los pas-
tos no ha snfrido tanto r_omo en
otras provi:x^•ias los efectos de los
fríos, contándo^e con snficientes
disponibilidades de piensos. Los
mercados alave;P.^ ^^stuvieron me-
t^o^ concnrridos, ^así como las tran-
saccioncs quedaron a hrecio^ sin
^^ariación con respecto a los del
pa^ad^ mes. El ganado vacttno
Procedía de Lecín, Ga]icia, Ovie-
do ,v Burgos; el porcino, de Gui-
Ittízcoa y en menor cantidad de
Badajoz. Se ext>ortaron reses dP
la^ cli^tintaa Pspeciea a las restan-

Lt^.^ provincias ^•ascongadas, así co-
mo ganado porcino a 7.ara^oza.
Soria, I,ogroño, Btn•cos y Palen-

cia. También es bueno el estado
sanitario, manteniéndose los f/as-
tos sensiblemente iguales a los del
pa5ado ailo, con ^uficiente, dispo-
nibilidades de piensos. E1 ranado
porcino Pstá en bnen estado de ce-
bo. F.n Sa.ntandcr hnbo poca con-
currencia en las ferias dP vacuno
cclehrada, en Torrelave^a, a las

qur, pol otra parte, a.^istiPron

tambic^n pocos compradore, por
encontrarse incomnnicada la pro-
vincia con el sur. La ^mala situa-
ción alime^nticia obligó al ganadP-
ro a desprenderse de reses, y ante
la escasa demanda, los nrecios del
nanadcl dP vida expPrimentaron
una b a j a considerable, en tanto
dur los del ganado de abasto sF^
l^^iLaron a precios francamente en

alza. El P.FtadO sanitario es bueno

`^i/i^^,l^^#°^^^

v ^-an escascando las di:^ponibili-
dadt^^ dc picnso,. En Navarra sc
caracierizaron lo^ mercado^ dc ga-
nado celebr^ado,. nor au menor con_
eurretxcia, tlor la repetitla Pausa
del ternporal. F,n la feria dc Ta-
falla, qne sc inició con gran ooxl-
currencia de canado y a^ist^^ncia
de cornpr^IdoreS de todo el país,
la tendencia dc las cotizacioncs
ftté alci.^ta v,c efPCtnaron buen
n:únero de operacionc, dtn•ante los
primeros días, ,.i bien de^pués vino
una radicul paralización ^de la fc-
ria clebida al mal tiempo. i)icha
t^•nd ncia alci,ta 5e marcó, sobrc
todo, en la, espccies bovinas y llor-
cina. Los pastu; c^mpcoraron scn-
siblcnre^nte por la fucrza de las
belada: y, ha-ta ahor.a, la^; dispo-
nibilidade_^ dc lriensos ,on su°i-
cientes.

En HuP,ea tuvo lugar nna feria
e q la capital, con eacasa concn-
rrencia por el intenso frío, a;í co-
mo redttcido ntírrxero de. tran,ac-
ciones. La 5ituación de los pastos
es muv mediana, si bien se ^dislto-
ne de snficieutc pie^nso. El cstado
sanit:irio e; bucno.

En Sulamanea ac cclebró la fe-
ria de Ciudad Rodrigo, si bien el
mal tiempo influyó en una mcnor
concurrPncia de toda^ las esjtccie,,
excepto la caballar. Las tr•ansa^•-
ciones fueron esca^a^ v ba^ta^^te
numerosas para dicha especic. Lua
precios de_notaron tendencia al al_
za, ^^alvo cl mtilar, qne bajó un
poco. EI estado sanitario e4 huc^-
no y mala la sitaación dc lo^ pa.^-
tos, por lo ^nP el ganadn sc ali-
menta ca^i ex^^lu,ivamentc a base
de pien,os.

En .4vila .e cclchrarqn los nxt^r-
cado5 semanal^^,, así como la fc-
ria ^de Piedra^hita v el mercad^ dc
Arévalo, revisticnaln t^.,te y acfur-
]la bastante importancia, pncs en
el resto de la provin^•ia lo^ tcm-
porales hicier^n di^minuir ta»to
la concnrencia como ^^l múnero dc
transaccione,. Lo^ precio, fu^°ron
sostPnidos en general, rPinando-
no obstante, tma tPndencia alci^ta
en el ganado de vida y Pn Pl dc

abusto, quc, a pesar dc todo, se
cncucntra en bncn cstado ^dc car-
ne. I?I e-^lado sanitario es sati^fac-
torio. y la paridcra sc dcsarrolla
norrnalmcntc en la e^^pceie> afcc-
tada.;. Los pa^tu, di^mi.uuycron
pol• las fuertcs ltcladas, lo quc se
ha reflcjado en cl encarcci^rnic^rtto
dc los pa.,to.; y cn la di:xuinnción
de sus re^crvas.

F;n V^alladolid, v dehiilo ul mal
ticmpu, lo^ nrcrcado^ cclt•brados
carceicron dc imlrortaucia, inclu-
so el de Medina dcl Cam^to, e q el
qur ;tílo .c regi;tt•ó, conto ca.^o cx-
cep^^ional, la pre.ac^ncia dc catorce
vactrno,, trcinta lanares, veinticin_
co cPrdos y doce c^luino.^, y no
Ilc^ó a cfPCtuar^c transacción al-
^unu. I?1 cstado sanitario cs satis-
factorio v bnPna la marcha de la
paridcra. F.1 cstado dc los ^lastos
nxx pasa de mcdiano, y cl problP-
ma alimi•ntic•io se ^oluc•iona a ba-
yc de las ^di^,ponibilidadca dc los
lrienso,.

1+',n ^I'oledo huho muv hoca con-
la c^ncnrrencia como cl númcro de
cnrrcncia ^d;^ gti ŭiado a Ins ferias
v m^^reado., celebrado.: cn la pro-
vincia, siendo cl má^^ itnportantc
cl dc Tal.avera, ^londc .^c rcalira-
ron transaccionc.. a flrecios, cn ^e-
ueral, mnv sostcnido,. 1+;1 cstatlo
^anitario ^^., buenu, exccpto ^c,n co-
ncjos, I/or la exi,tencia d^• mixo-
anatosi^. Los pa^toy c^tún mcdia-
no., y,e di,ltone dc ^flicn.tio sufi-
^•icntc para cubrir la, necc.,idades.

Fn Guadalajara :e cclchrb Ia

fcria de Tcn^lilla, cxclti^iv.nncnte

de ^anado caballar, con poca con-

currPncia v escaso ntímero dc tr•an_

saceione, debido a la inclemcncia

rlcl ticrnpo, i?n cl merca^lo dc ^a-

nado porc•ino de .ladra^ac hnbo

i^^ualmcnte poea roucnrrencia y re.

ducido mímero d^^ tran5aeelOIIP.R.

El cstado sanitario cs hneno cn to-

das las eshecies ,y norlnal la mar-

cha dc la j^aridcra.

1',n C'̂ ranada, el mercado nxás
i^mportante dcl mes fur^ el dc Cua-
dix, dondP hubo mcno.: concurren-
ela C^nP. Ott'OS ^TIIP^9('^^ V eA(`aS0 IIU-

mPTO de tranFaeel(1neti,
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LOS 1VIERCAI)OS DL PATATAS
Y LEG UlV1 I3RES

Ge^rze^•alidades. - Los precios
de las patatas han seg'uido en
alza, elevada en este mes de
marzo, sigtiiendo así a la con-
firmación del alcance de los da-
ñcs por el efect.o de su me^rma
en la patata vieja y al retraso
en la patata temprana ; esta al-
za de precios es exclusivamente
refleje de rcducciones fuertes en
la oferta, mientras que el cons^.i-
mo del tubérculo prácticamente
no ha aumentado. Tal rc dac-
ción es ya casi total en Navarra,
Logroño, Rurgos, Guadalajara y
Galicia, quedando en cambio
bastantes existencia^ e^n Pale-n
cia y L^eón, si bien éstas con me-
nos demanda por ser su calida^d
y presentación inferior a la de
aquella provincia castellana.

hn cambio, las subidas fortí-
simas de algunas provincias le-
vantinas v del Sur se han redu-
cido al ]legar patata de^l Norte
y es de suponer se mantengan
los precios hasta cl arranque ge-
neral, pues el día 29 comenzó el
cargue del primer barco con
arreglo a las 4.000 Tons. que
hay en el programa de impor-
tación señalado en la crónica
anterior.

Estos altcs precios de la pa-
tata han producido un general
deseo de sembrar y la semílla
es ya escasa para atender ios
pedidos tardíos, teniendo la pre-
fe^rencia ab^oluta de los agricul-
tores la semilla seleccionada.

Los patatares tienen actttal-
mente muy buen aspecto, bro-
tando las siembras de fines de
febrero y de marzo con vigor y
uniformidad ; se arrancaron en
Málaga y Granada los patatares
más afectadas por la helada, que
con su parca cosecha han for-
mado el níicleo de las primeras
exportaciones al mercado britá-
nico, donde ,ya han llegado con
buenos precios, vencidas las di-
ficultades admínistrativas para
exportar, que es raro cl año en
que no apare^en de una u otra
forma.

Todas las legumbres, pero es-
pecialmcnte las alubias, han te-

nido taiubién elevación de pre-
cios, con firmeza de mercado,
principalmente a causa de re-
ducción de las ofertas, como pa-
sa también en las patatas.

Est,^zd^o de los ca7npos. - L.os
temporales de agua y viento hi-
ciercn daño en Canarias, calcu-
lándose en conjtmto una reduc-
ción del 20 por 100 de la cose
cña, más quc nada porque el
tiempo húmcdo ha resultado fa-
vorable a los ataques de mildiu
durante largos períodos de
tiempo.

En Levante, los patatares,
una vez pasados los efectos de
los frías, se han reanimado ex-
traordinariamente, y tienen as-
pecto lozano y son prometedo-
res; nota a destacar es que en
:^ndalucía no se han observado
larvas clel escarabajo de la pa-
tata, al cual los fríos y las llu-
vias han afectado en sus refu-
gios invernales, siendo probable
que en las zonas más tardías de
Levante los ataques sean leves.

La nascencia es muy buena
para las patatas sembradas a fi-
nes de febrero y primeros de
marzo, sin que los fríos hayan
producido efectos en los tu-
bérculos, ni helándolos, ni origi-
nando brotea débiles, aunc^ue,
naturalmente, toda la cosech^a
tendrá su consiguíente retraso,
que en algunas zonas tendrá lu-
gar a fines de mayo.

En Canarias está ya práctica-
mente arrancada toda la cose-
cha de zona temprana, especial-
n^en,`e en el Sur de Tenerife;
en Nlálaga se han arrancado los
patatares cuvas partes aéreas se
han helado, dando una patata
de primerísima calidad, pero
con bajo rendimiento para el
agricultor, a pesar de los altos
precios que han estado en vig,^r.

hnport,aciones ^ e.xportacio-
nes. - A consecuencia de lo^
fríos, se va a producir la ano-
malía de que en la Península
se verifique el doble movimie^nto
comercial de patata, que es, en
cambio, práctica usual en Cana-
rias, aunque en estas Islas no

se trata sólo de resolver un pro-
blema de escasez, sino sustituir
unas patatas ^de alto precio y ca-
lidad, como son las patatas tem-
pranas de exportación, por pa-
tata vieja, más barata.

La iuerte subida de precios,
indudablemente, alarmó a las
autoriáades de abastecimientos
y para frenar el alza, índudable
mente con efecto en muchos
mercados, se anunció la impor-
tación de 40.000 Tons. de pata-
tas atner•icanas ; a tal fin, el bu-
que «Flying Spray» hizo el pri-
mer cargamento de patatas en
Searsport, un puerto cn la ba-
hía de Penobscott, en el estado
de Maine, por antonomasia el
más patatero de Norteamérica,
de donde también provinieron
las patatas importadas en 1951.
aunque con distinto signo, pues
aquéllas lo fueron a precios ba-
jísimos, prácticamente costaron
los fletes, y en esta ocasión las
primeras noticias llegadas in-
forman de precios elevados.

En la primera semana de
abril quedarán terminados los
embarques, que servirán de re-
gulación de precios, por lo que
no es pcsihle que la marcha de
mar•zo continúe en abril.

En Canarias han continua-
do las importacíones habituales,
que completan el suministro lo-
cal de la patata no apta para
exportación ; Las Palmas toda-
vía importará 750 Tons., y Te-
nerife, 1.000 Tons., con un pre-
cio al público del orden de las
2,20-2,30 ptas. kilo, lo cual ha
elevado las importaciones a
unas 2.600 para Las Palmas y
5.000 Tons. para Tenerife.

Las exportaciones han sido
principalmente de Canartas,
contribuyendo hasta ahora Te-
nerife con 7.000 Tons. ; el des-
tino ha sido principalmente pa-
ra cl Reino Unido, cuyo merca-
do de tiempo de Pascuas es
sietnpre prometedor, y ocasiona
una elevación notable de los
precios en Canarias, donde al-
gunos días los exportadores han
pagado al agricultor hasta a
3,50 pesetas kilo para las varie-
dades King Edu^ard y Gladsto-
ne. De Canarias también se han
realizado exportaciones en me-
nor cuantía a Suecia y Alema-
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A L P O H M A Y O R

P L A 'L A A1 ogric^ltor A I p á b I i c o

Compr• Vonta

Aguílar de Campóo 1,60-1,65
Almería ... ... ... ... 2,70-3,00
Andújar ... ... ... ... 2,20-2,25
Barcelona ... ... ... 2,50
Bilbao ... ... ... ... 2,30
Bur•gos ... ... ... ... 1,80-1,90
Castellón . . . . . . . . . , . 2,50-2,70
Granada ... ... ... .. 2,00 2,40
Haro ... ... ... ... ... 1,90
León ... ... ... ... .. 2,00 2,10-2, 20 2,50-'?,70
Lugo ... ... ... ... .. 2,30-2,35

>4ladrid ... ... ... ...

Málaga ... ... ... ...

2,40

2,50

2,EiU-
rojas hasta 1

Murcia ... ... ... ... 2,30 2, 50
Orense ... ... ... ... 1,70-2,00 1,90-2,20
Palma de Mallorca 2,00-2,10-3,00 2,30-2,40 2,G5

Orihuela . . . . . . . . . . . . 2,30 2,50-2,70
I mportación.. . . . 1,85 2,10

Las Palmas... 2,50
Salamanca ... 1,90-'?,00 2,25

Santander ... 1,80-1,90 2,40
Sevilla ... ... 2,50 `L,75

Tafalla ... ... 2,50

Tenerife ... ... ' "'
I Fxportación : 3,25-3, 7 ^
^ Consumo interior : 2,70 2,80 3,00-3,20

Toledo ... ... 2,10 `L,40
Valencia... ... 2,45
Vitoria ... ... 2,00

nia. Abril marca ya un gran des-
censo de movimiento en Cana-
rias, siguiendo cronológicamen-
te Málaga, Almería, Barcelona,
Mallorca y Valencia ; de la pri-
mera provincia citada ya se han
hecho pequeños embarques, q_ue
continuarán, pues Inglat.erra
amplía el plazo de importación
ante las circunstancias.

Como todos los años, hay
perspectivas de exportación a
Alemania ; pero, a pesar del in-
terés de las autoridades por es-
timular tal movimiento, aunque
sólo sea para mover algo el fiel
de la balanza, fuertemente des-
plazado por la helada de la na-
ranja, habrá las dificultades de
otros años, aumentadas por los
altos precios interiores, cuyo
único freno son las importacio-
nes en curso.

Los p^•ecios.-Ya se ha seña-
lado la considerable elevación
de precios, consecuencia de la
reducción de st.ocks de la patata
tardía, resistencia a vender de
los agricultores y retraso en la
recolección de la temprana ; en

algunos mercados mal comuni-
cados, sobre todo en los rurales
del Sur y Levante, los precios
se convirtieron en inasequibles
para el consumidor, hasta que

Movimiento
INGENIEROS AGRONOMOS

Nombramiento.-Don Pedro Cruz Au-

ñón, Subdirector de Ordenación, Mejora
y Conservación de las Explotaciones Agrí_

colas.
Jubilaciones.-Don Emilio Vellando Vi-

cent y don Alberto Candáu Corbacho.

Excedencias -Don José Félix de Esco-

riaza y Boix y don José García Fernández,
Supernumerarios,-Don Félix Fernández

Castellá, don Rafael García Vidal Fer-

nández, don José García y García y don

L.uis Vázquez Hernández.
Ascensos.-A Cansejero Inspector Ge-

neral don Angel Arrúe Astiazarán ; a
Ingeniero Jefe de primera clase, don Ela-

dio Asensio Villa ; a Ingeniero Jefe de
segunda clase, don Galo Carreras Me-

jías, don Manuel María de Zulueta En-
ríquez y don Antonino Montero García ;
a Ingeniero primero, don Eriberto Alon-
sn Burgos, don Luis María Esteban Már-
quez de Prado, don Ricardo Téllez Mo-

llegó patata vieja del Norte y
Centro. En el cuadro anterior
se reproducen algunas de las co-
t.izaciones recibidas a fin de
mar•zo.-J. N.

de personal
lina ; don Antonio Corsanego Ulloa, don
Jcsús Pou Tejero, don fuan Cabot Picor-

nell, don Alfonso Albacete Zamora, don

José Soler Moreno, don Fernando Bur-
gaz Fernández y don Leopoldo Escude-

ro Victoriano.
/ngresos.-Don Rafael Cañamás Men-

doza, don Gerardo López Campos, don

Antonio Hidalgo Granados y don Gre-

gorio Santaolalla Azpilicueta.

PERITOS AGRICOLAS DEL ESTADO

Fallecimiento. - Don Manuel Yorquez

de Santiago.
Jubilación.-Don Antonio María Bárce-

nas Verdú.
Supernumerario. - Don Andrés Borde-

rías Martín.
Excedencia. - Don Adolfo Pahissa Y

Amorena.
Destino.-A la Sección 9.^ de la Di-

rección General de Agricultura, don Je-
sús Gil Blanco
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JUNTA MIXTA DE FOMENTO UE LA

MENTA PIPERITA EN LEON

En el Bo'.etín Oficial de/ Es!ado del
día 4 de marzo de 1956 se publica una
Orden de] Ministerio de Agricultura. cu-
ya parte dispositiva dice así :

Primero.-A los efectos de regular la
recepción de la menta piperita y de llc-
var en todo momento la representac ŭ ^
de los cultivadores ante las concrsione.-
rias produc.oras, se crea la Junta Mixta
de Fomento de la Menta Piperita en la
provincia de León.

La constitución de la ^unta será !a si-

guiente:

Presidente: el Ingeniero ]e[e de la Je-
fatura Agronómica de León.

Vocales: un representante de cada una

de las dos entidades concesionarias y

otros dos de los cultivadores, designados

por la Cámara Oficial Sindical Agraria

de León.

Secretario: un Perito Agrícola del Es:c:-
do adscrito a la Jefatura Agronómica de
L-eón.

Segundo.-Las funciones de la Jurt^
^uán las siguientes:

a) Intervenir en la distribución de abo-

nos renuevos que proporcionen 1^, c n

[idades concesionarias.

b) Fijar cl momento más oportuno pa-

ra efectuar la recogida de la rnenta pi-

perita en los dis[intos pagos, c.on vistas

al mejo^ rendimien:o y calidad del pro-

ducto recolectado y regular la marcha de

las en[regas en el secadero.

c) Clasificar las distintas partidas y

precisar los descuentos por mala presen-

tación.

e) Proponer zonas adecuadas para
posteriores ampliaciones de cultivo y ri[-
mo de las mismas.

Tercero.-El Ingeniero lefe de la Jefa-
tura Agronómica redactará un Reglamen-
to dc régimen ínterior para el funciona-
miento de esta Junta, el cual, para que
pueda [ener vigencia, tendrá que ser
aprobado por la Dirección General de
Agricultura.

Cuarto.--La Dirección Genera] de Agri-

cultura queda au[orizada para adoptar

las medidas complementarias que estime

precisas para el mejor cumplimiento de

esta disposición.

Madrid, 25 de febrero de 1956.-Caoes_
tany.

REALIZACION DE BARBECHOS EN
EL AÑO AGRICOLA 1955-56

En el Boleiín O/icial del Estado del

día 13 de marzo de 1956 se publica una

Orden del Ministerio de Agricultura, cu-

ya parte dispositiva dice así :

Primero,-En toda España deberán rea-
lizarse durante el año agrícola 1955-56 la-

bores de barbecho preparatorias para el
cultivo de trigo en las extensiones que se
señalan an el apartado segundo de esta
Orden. ]ndependiente se realizarán loy

restantes barbechos destinados a los de,
más cereales de otoño, sean o no semi,

llados, de acuerdo con lo prevenido en la
Ley de 5 de noviembre de 1940.

Segundo.-A la publicación de la pre-
sente Orden la Dirección General de
Agricultura fijará para cada provincia la

superficie destinada a barbecho para tri-
go, y cuyo total nacional no deberá ser

inferior a cuatro millones de hectáreas.
Tercero.-Las Jefaturas Agronómicas

provinciales, tan pron[o conozcan la su-

perficie asignada a sus provincias, la dis-
tribuirán dentro de los distintos términos
municipales de acuerdo con sus posibili-
dades, y comunicarán a los Cabildos sin-
dicales de las Hermandades de Labrado-

res y Ganaderos, o, en su defecto, a las
Juntas Agrícolas locales, la extensión de

barbecho para trigo que corresponde a su
término municipal.

Cuarto.--Los Cabildos o Juntas distri-
buirán esta superficie obligatoria de bar-
becho entre los cultivadores del término
municipal y antes del día 15 de marzo
próximo lo deberán comunicar a los in-
teresados y exponer en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento las listas de estas
superficies por orden alfabético de culti-
vadores, remitiendo copia de las mismas a
la Jefatura Agronómica correspondiente.

EI hecho de la exposición de las listas
en el Ayuntamiento, se considerará( en

todo caso, como notificación suficiente a
los interesados.

Los Cabildos o Juntas harán la distri-
bución de estos barbechos entre las fin-
cas del término municipal teniendo pre-

sentes las normas dictadas al eFecto por
la Orden de este Ministerio de 30 de julio
de 1954 (Bofetín Oficial del Estado del
16 de agosto). En consecuencia, las Je-
faturas Agronómicas, al conocer los pla-
nes de barbecho que les propongan los
Cabildos o Juntas, exigirán para la apro-

bación de aquéllos que las labores hayan
de efectuarse en las tierras más Fértiles
de cada explotación, con una ro[ación

adecuada, y dejando para pasto o erial
permanente sólo aquellos suelos que por
su deficiente calidad y profundidad sean
más indicados para este aprovechamiento,

No se permitirá en modo alguno que se

señalen para laboreo los terrenos de la

explotación que por su excesiva pendien-

te o su poco suelo agrícola ofrezcan peli-

gro de erosión y que, por tanto, no de-

ban ser objeto de cultivo mientras no se

apliquen medidas e6caces que aseguren

su conservación.

De acuerd.^ con lo prevenido en el apar-

tado segundo de la Orden de 25 de octu-

bre de 1955 a los efectos de su inclusión

en los p'anes anuales de barbechera se

considerarán aptos para el cultivo aunque

nunca }rubieren s:do obje[o de laboreo

aquellos terrenos en los que pudiéndose

realizar racionalmente las labores sin pe-

ligro de erosión, el cultivo de cereales en

alternativa no resultara antieconómico en

rotaciones fás o menos amplio. Sin em-

bargo, cuando dichos terrenos, ya sean de

propiedad pública o particular, tengan

e^ p'o:ación forestal, la transformación

dr1 aprovechamiento forestal en agrícola

se aiustará a los trámites y requisitos

que establece el Decre[o de 16 de junio

de 1954. A tales efectos, en fincas par-

ticulares se entenderán como de explo-

:ac:ón forestal aquellos terrenos poblados

de arbolado con especies forestales, los

dr matorral provatos de especies nobles

capaces de constituir una masa farestal

y los terrenos dcdicados a aprovecha-

m'ento económico de espartizal.

Cuando por aplicación de lo que con

anterioridad se dispone se incluyeren en

los planes anuales de barbechera terrenos

que antes no estuvieren sujetos a siembra

o^':gatoria de cereales, las Jefaturas

Agronómicas deberán excluir, en su caso,

de esa obligación una superñcie equi-

valente de otros terrenos que, por su pen-

diente y caracterís:icas especiales, presen-

tcn graves peligrns de erosión.

Las .Jefaturas Agronómicas al señalar

lo^ p!anes de barbechera, cuidarán muy

especialmente de que las tierras dedica-

dasal cultivo cuya fertilidad peligre por

la erosión del suelo sean labradas si-

guiendo siempre que técnica y económi-

camente fuere posible, las líneas de nivel

del terreno de forma tal que los surcos

sc tracen en sentido horizontal.

l^s:mismo, dichas JeFaturas ejercerán la

ooor[una vigilanc.a para que esta forma

de labareo se extienda a todos los cultivos,

siempre que se dieren los supues[os a que

se refiere el párrafo anterior.

Cuando existan retamas u otros mato-

rrales en tierras ap[as para el cultivo
permanente, el empresario agrícola ven-
drá obligado a labrar, limpiar y sanear

el sue!o con sujeción a lo que se estable-
ce en la presente Orden.

Asimismo se fijarán superficies para

barbechar en las que resulten por aplica-
ción de la disposición adicional primera
de la Ley de 3 de diciembre de 1953 so-
bre fincas manifiestamente mejorables.

Quinto.-En la redacción de los planes
de barbechos se considerarán las fincas
independientemente a estos efectos, sin
que se permita la intensificación de una
de ellas en bene6cio de otra del misrno
cultivador. Solamente en casos excepcio-
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nalec, cuando se demuestre que consti-

tuyen una unidad económica de explo-

tación varias ñncas de un mismo propie-

tario dentro de una misma provincia, po-

drá formularse un plan de conjunto, que,

a propuesta de la ]efatura Agronómica,

establecerá en cada caso la Dirección Ge-

neral de Agricultura.

Sexto.-El señalamiento de los planes

definitivos de barbechos que efectúen las

]efaturas Agronómicas con arreglo a las

normas que se señalen no implicará, por

lo general, una disminución de la supez-

ficie total de labores fijada a la provin-

cia por la Dirección General de Agricul-

tura salvo que se dediquen a pastos me-

jorados. A tal efecto cuando cualquiera

de esos planes llevase aparejada una re-

ducción de la superficie de labores asig-

nada por la ]efatura Agronómica al tér-

mino municipal correspondiente, ésta de-

berá compensar esa aminoración con el

paralelo aumento de la extensión desti-

nada a labores en otras términos munici-

pales, y si dicha compensación no fuere

posib!e, esos planes definitivos habrán de

ser aprobados por la Dirección General de

Agricultura, previa propuesta razonada

que la ]efatura Agronómica formule para

justificar la procedencia de los mismos.

Igual criterio se seguirá respecto al se-

ñalamiento de los planes de barbechos a

cada ŭnca particular, cuando por existir

terrenos que por su excesiva pendiente

ofrezcan peligro de erosión, o por su poco

suelo agrícola resulte antieconómica la

producción de trigo, no deban ser objeto

de cultivo en tanto no se apliquen medi-

das e ŭcaces que aseguren su conserva-

ción en los que haya aquel peligro. En es-

tos casos se podrán compensar estos te-

rrenos dentro de la propia finca, y de

no ser esto posible porque no los haya

con suñciente aptitud agronómica, po-

drán reducirse los p!anes de barbechos

de la finca de que se trate, pero siempre

que tal reducción no exceda del treinta

por ciento de la superficie que correspon_

da barbechar en aquélla, bien entendido

que la disminución que experimente la

ex.presada finca deberá ser objeto de com-

pensación dentro del término municipal,

en la forma que se determina en el párra-

fo precedente, o en otros términos muni-

cipales, y cuando esto írltimo sea impo-

sible el plan definitivo tendrá que ser

aprobado por la Dirección General de

Agricultura.

Séptimo, - En aquellas explotaciones

que por la pobreza del suelo o inadecua-

do del clima considerase el propietario

antieconómico el cultivo cereal, podrá so-

licitar de la lefatura Agronómica autori-

zación para suspender dicho cultivo, si

bien no podrá accederse a dicha preten-

sión más que en el caso en que el pro-

pietario se comprometa a realizar un plan

de paetos mejorados, que le será fijado

por la ]efatura Agronómica, de acuerdo

von las instrucciones que al efecto dicte
la Dirección General de Agricultura.

Dicho p an comprenderá esencialmente

un primer período de prueba de adapta-

ción de especies económica y técnicamen-

te posibles, y un desarrollo posterior de

la extensión dedicada a estos fines de

pastos mejorados, una vez comprobada la

conveniencia económica de su estableci-

miento.

El período de prueba de la superficie

ocupada por pastos mejorados alcanzará

una extensión suficiente que permita a

la vista de su resultado poder extender

el pastizal a toda la superficie que se deje

de labrar.

Las ]efaturas Agronózrricas podrán

igualmente obligar en aquellos terrenos

que deban abandonarse para el cultivo

cereal por su excesiva pendiente, y para

evitar fenómenos de erosión, a dedicar

super6cie de los mismos para prueba de

pastos mejorados, Ilegando a la totalidad

de dicha superficie un,a vez demastrada

la posibilidad del nuevo aprovechamiento.

Una parte de las superficies en las que

se deje de cultivar cereal, a elección del

propietario, podrá ser destinada a repo-

blación forestal, especialmente en los te-

rernos de mayor pendiente. En estos ca-

sos la ]efatura Agronómica lo pondrá en

conocimiento de los Servicios Forestales

provinciales competentes a los efectos de

realizar dicha repoblación.

Octavo.-Las fechas en las que deberán
tenerse finalizadas las distintas labores

de barbecho en cada provincia son las se-
ñaladas en su día por dicha Dirección
General, a propuesta de las respectivas
]efaturas Agronómicas, de acuerdo can
lo dispuesto en el artículo primero del

Decreto de 27 de septiembre de 1946
(Bolefín Oficial del Estado de 20 de octu-
bre) y apartado sexto de la Qrden de 23
de octubre de 1948 (Boletín Oficial del
Estado del día 25).

Noveno.-Los interesados podrán recu-

rrir contra la superficie señalada por los

Cabildos o]untas ante las mismas, con

anterioridad al 31 de marzo próximo. Es-

tas resolverán las recLamaciones dentro

de los diez días siguientes a su presen-

tación.

Contra dicha resolución cabrá recurso
ante las ]efaturas Agronómicas respecti-

vas, que resolverán de acuerdo con las
normas que a tal efecto se dicten por la
Dirección Generad de Agricultura.

Los cultivadores directos de las fincas
en las que hasta la fecha no se hubiese
cultivado trigo, o cuya superficie señala-
da para barbecho de este cereal excediera
de un treinta por ciento de la m,arcada

para el año anterior, podrán, excepcional-
mente, recurrir contra las resoluciones de
las Jefaturas Agronómicas ante la Direc-

ción General de Agricultura, que resol-

verá en definitiva. Análogo recurso po-
drán entablar aquellos cultivadores que,

habiendo solicitado de la ]efatura Agro-

nómica suspender el cultivo de trigo en
terrenos en que se considere su produc
ción antieconómica, aquélla lo hubiera
denegado.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo tercero de la Ley de 5 de noviem-
bre de 1940, los planes formulados por

los Cabildos o]untas serán puestos en
práctica sin demora por los cultivadores
directos, sin perjuicio de que, en caso de

disconformidad, puedart ser impugnados.

Décimo.-Los Cabildos o ]untas vigila-

rán las fechas de com:enzo y terminación

de las labores de barbecho en las fin-

cas de su [érmino munir,pal, y cuidarán

de que se realicen en la totalidad de las

superficies (jadas, según uso y costumbre

de buen labrador en la comarca, debien-

do dar cuenta mensualmente a la ]efa-

tura Agronómica provincial de los esta-

dos de ta!es barbechos y su terminación.

Cuando las labores de barbecho no se
realicen en alguna 6nca en las fechas fi-

jadas, los Cabildos o,]untas recabarán de

las ]efaturas Agronómicas el envío de

personal técnico agronómico, con el fin
de a•signar productores con el ganado con-
veniente para que efectúen los barbechos,

de acuerdo con lo que dispone el vigente
Decreto de este Ministerio de 27 de sep-

tiembre de 1946.

Undécimo.-Las Cámaras Oficiales Sin-

dicales Agrarias servirán de órganos eje-

cutivos de lo que se dispone en esta Or-

den.

Duodécimo.-EI incumplimiento de lo

dispuesto en la presente Orden por par[e
de los cultivadores será sancionado con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 5 de
noviembre de 1940, sin perjuicio de pa-
sar el tanto de culpa a otras autoridades
y organismos competentes si la falta ori-
gina daños a la producción nacional.

Décimotercero.-La omisión o negligen-

cia en el cumplimiento de lo dispuesto en

la presente Orden por parte de los Cabil-

dos o]un[as será comunicado por las ]e-

faturas Agronómicas a los Gobernadores

civiles de las provincias respectivas para

que de acuerdo con lo prevenido en la

Ley de 5 de noviembre de 1940 y en las

disposiciones transitorias 26 y 27 de la

Orden de la Presidencia del Gobierno de

23 de marzo de 1945, se impongan las co-

rrespondientes sanciones, sin perjuicio de

pasar el tanto de culpa que proceda a

otras autoridades y organismos compe-

tentes si la falta origina graves daños a

la producción nacional.

Décimocuarto.-La Dirección General

de Agricultura tomará las medidas p^ara

el más exacto cumplimiento de lo que se

dispone.

Madrid, 27 de febrero de 1956.-Caves-

tan y.
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AGRICULTURA

AUXILIOS A LOS CULTIVADORES
MEDITERRANEOS DAMNIFICADOS

POR LAS HELADAS

En el I3oletín O/icia/ del Estado del

día 14 de marzo de 1956 se publica un
Decreto del Ministerio de Agricultura, cu-
ya parte dispositiva dice así :

Artículo primero.-El Servicio Nacional

de Crédito Agrícda, can independencia

de las operaciones que normalmente rea-

liza con arreglo a la legislacióq vigente,

podrá facilitar préstamos a los agriculto-

res de las provincias del litoral mediterrá-

neo cuyas cosechas o plantaciones hayan

sufrido daños de extraordinaria trascen-

dencia por el carácter duradero de sus

efectos.

Artículo segundo.-El importe de di-

chos préstamos podrá a!canzar :

a) Hasta un máximo de diez mil pe-

aetas por hectárea, cuando se trate de

cultivos hortícolas o plantaciones de

agrios.

b) Hasta un máximo de cuatro mil

pesetas por hectárea, cuando se trate de
cultivos de secano.

En ningírn caso, la cuantía del présta-

mo que pueda concederse a un agricultor
excederá de cien mil pesetas.

Artículo tercero.-EI reintegro de estos
préstamos se verificará:

a) Cuando se trate de fincas con plan-
taciones de arbolado, en cuatro anuali-
dadea con vencimiento en primero de
mayo de cada uno de los años mil nove-
cientos cincuenta y siete a mil novecien-
tos sesenta, siendo la primera de! diez
por ciento, la segunda del veinte por
ciento, la tercera del treinta por ciento

y la cuarta del cuarenta -por ciento del
importe del préstamo otorgado.

b) Cuando.se trate de fincas destina-
das a cultivos hortícolas o a cultivos her-
báceos anuales el reintegro se efectuará
en dos anualidades iguales, con venci-
miento en primero de mayo de los años
mil novecientos cincuenta y siete y mil
novecientos cincuenta y oclto.

Artículo cuarto.-L.os agricultoreo que,

encontrándose comprendidos en loa casoa

a que se refiere el artfculo' primeto, fue-

sen deudores por préstamóa otorgadoes en

ap!icación del Decreto de dieciaiete de

febrero de mil novecientoa tincuenta y

cuatro, podrán optar por obtener una

moratoria de un año para el pago de la

segunda anualidad, que tendrá au venci-

miento en primero de mayo próximo, o

por solicitar y obtener un nuevo prérta-

mo de acuerdo con las normas que esta-

blece el presente Decreto ; en estc caso,

al hacéisele éntrega del import del nue-

vo préstamo que pudiera serle otorgado,

se deUaerá del mismo y aplicará a la

, cancelaciám del préstamo ante;ior, la can-
tidad a que ascienda el saldo que por
capital e intereses vencidos adeudare en
ese momento el prestatario.

En'el caso de acogerse a la moratoria
antes indicada, se entenderá que ésta al-

canza a la anualidad mencionada, mas

no a los intereses vencidos.

Artículo quinto.-Cuando los agriculto-

res que se acojan a los beneficios de la

presente disposición fueran arrendatarios,

las correspondientes solici[udes deberán

ir, además, suscritas por los propietarios,

quienes se constituirán en responsables

solidarios del reintegio de los respectivos

préstamós. '

Artículo sexto.-Sin perjuicio da la ga-

rantía subsidiaria que pudietan ofrecer las

Entidades que intervengan en la presente

operación, los presta[arios responderán

del reintegro de los créditos percibidos

con ^todos sus bienes y cosechas, y en es-

pecial con las 6ncas a que aquéllos se

destinan, y cuya enajenación o gravamen

con posteriores hipotecas, sin la simultá-

nea cance!ación de las obligaciones con-

traídas o, en gu defecto, sin la autoriza-

ción expresa del Servicio Nacional de

Crédito Agrícola, se considerarán incur-

sos en el delito de alzamiento de bienes,

sancionado por el Código Penal.

Artículo séptimo.-El Servicio Nacional
de Crédito Agrícola, para distribuir entre
los agricultores los préstamos a que se
refiere la presente disposición, procurará
utilizar ]as Cajas Rurales y de Ahotro,
mediante conciertos, que habrán de ser
sancionados por el Ministerio de Agri-
cultura, en los que se fijarán las condicio-
nes de la intervención de dichas Entida-

des. Estas se obi.ga:cín en todo caso a
respondr•r económicamente de que los

prestatarios reúnan las condiciones exigi-
das por la presente disposición y de la
veracidad de las declaraciones que for-
mulen las correspondientes solicitudes.

En las pólizas que las Entidades men-

cionádas en el párrafo anterior suscriban

con los prestatarios se hará constar ex-

presamente que, a fin de conseguir el res-

tablecimiento de la normal producción de

las p'.antaciones, éstos se obligan a inver-

tir el importe de los préstamos en el cul-

tivo, tratamieMo y repa,ración de los da-

ños que las mismas hayan sufrido como

consecuencia de las recientes nevadas y

bajas temperaturas.

Artículo octavo.-En todo lo no previa_

to por este Decreto regirán como suple-
torias las disposiciones vigentes sobre cré-
dito agrícola.

Artículo noveno.-Queda autorizado el
Ministerio de Agricultura para dictar
cuantas disposiciones complementarias
considere necesarias para la aplicación y
cumplimien[o del presente Decreto, pu-
diendo, a tal efecto, determinar las co-
marcas y cultivos a que deben aplicarse
los beneficios que el mismo establece.

Aaí lo dispongo por el presente Decre-
to, dado en Madrid a diecisiete de Febre-
ro de mil novecientos cincuenta y seis.-
Francisco Franrn.-El Ministro de Agri-
cultura, Rafaei Cavestmny y de Anduaga.

ŭ̂ racia deG

BOI,ETIN^1 OFICIAL
DEL ESTADO

Producción de 1►aitetta original ^' crrti-

fir<Wa de siembra.

Adminístración Central. - Disposicíón

del Instítuto Nacío^a: de Semillas Se-

lectas, fecha 2 de febrero de 1956, a,nun-

cíando las localidades que se destínan

ep dicho afio a la producción de patatas

originales y certificadas de siembra.

(«B. C^.» del 10 de febrero de 1956.)

Orden Ch^il del ^iérífn :lgricrola.

Decreto del Ministerip de Agricuitu-

ra, fecha 2': de enero de 1958, por el
que se concede la Gran Cruz de la Or-

den Civil del Mérito Agrícola a don

Luis âuIa^tín Ballesteros Costea. ( «Bo:e-

tín Oflcia:» del 12 de febrero de 1g56.1

Representaeibn del 57inivtcriu de :1Kri-

cultttra e^n la dn^nti Tabaqucra de ('a-
naria‚ . .

de Agricultura. en la Junta Regional Ta-

baquera de Canarias. (aB. O.» del 13 de
febrero de 1956.)

Flnca., manifiesta.menRe mejorables. ^

Decreto del Minísterio de Agrlcultu-

ra, fecha 2 de febrero de 1956, por el

que se aplica 1a Ley de 3 de díciembre

de 1956 a la.flnca denomínada aEi Es-

coban>, A, sita en el térmi^no municipal

de Mérida (Badajoz). («B. O.» de] 13 de
febrero de 1958. )

En e] «Boletín Oficíal» del lb de fe-

brero de 1956 se publica un Decreto del
mismo Departamento, fecha 2^ del ac-
tual, por el que se aplíca la. Ley de 3

de diciembre de 1953, a la finca dene-

minada «Víllanueva de Cafiedo», del
térmína munícipal de Topas (Sa'a,
ma,nc& ) .

Decreta del Ministerio de Agricultura,

fecha ,g de enero de 1956 nor e: que se

amplía la representación del Ministerio

Prúrrogsr del e.lerclrlo de ta ^za mayor.

Orden del Ministerio de Agricuaura,

1 d.i
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fecha 11 de febrero de 1958, por la que

se pro:ro^a el ejercicío de la caza ma-

yor. (aB. O.» del l2 de febrero de 1958.)

N;xplotacíones :lgrarias Famlliares Pro-

tegidas.

Decreto del Mínisterío de ASrículttu•a,

_echa 27 de enero de 1956, por el que

se dictan ^normas sobre concesfón del

título de aExplotaclón Agraría Familíar

Protegldaa. ( aB. O.» del 15 de febrero

de 1958. I

(: asifictu.ión de da.g vías pecttarías.

Oidenes del Mínisterío de A^ícultu-

ra, fecha 7 de febrero de 1;956, poT las
^que se aprueba el ex`oedíente de clasí-

fícacíán de las vías pecuarías existentes

en ^os términos municípales de Espera

y Villamartía (Cádíz). ( aB. O.a de: 17 de

febrero de 1956.)

En e; aBoletín Oflcíal» del 23 de fe-

brero de 1958 e publícan otras dos Or-
:enes de: mísmo DePartamento y teoha

13 •de febrero, por las que se áprueba
el expediente de clasífícacíón de las vías

pecuarías exístentes en los términos mu-

nlcípales de Bo7lches (Cuenca) y Ba-
rruelo lValladolid).

En e1 «Boletín Ofíciabt del 9 de mar-

zo de 195^5 se publican otras tres Orde-

[.es del Ministerio de Agricultura, feoha

?7 de febrero último, por Las que se

aprueban ;3s vías ^pecuarias exístontes

en los términos municipales de Velalcá-

zar (Córdoba), Moraleja y E'nmedio (Ma-

drld) ,y Logrofio.

Fn el aBo:etín Oficíal» de: 14 d^ mar-

zo de 1956 se publíca otra Orden del

mísmo Departamento, fecha 5 del m1s-

mo mes y año, por :a que se aprueba

la c:asificación de las vías pecuarlas exís-

tentes en el término municipal de Guí-

llena (6evílla).

Eri el aBoletín Ofícial» del 16 de mar-

zo de 1958 se Dub:ica otra Orden d^

mísmo Denartame^to, fecha 5 de ma^rzo,

por la que se aprueba la clasíficacíón

de las vías pecuarias existentes en el

t é r m 1 n o municipal de Hornac,hue:os
iCÓrdoba).

Plan de concentracíón Parcelaa•ia.

Orden del Mínisterío de A^grícultura,

fecha 7 de febrero de 1558, por la que

se aprueba la primera Parte del Plan

de Mejoras Territoriales y Obras de Con-
centracíó:t Parce:aria de Coscuríta (So-
ría). (aB. O. del 18 de febrero de 1958.)

En el mísmo Boletín se publlca otra

Orden del mismo Depaa•tamento y fecha

8 de febrero de 1958, por la que se

aprueba :a amPliación a a_ segunda par-

te dei Plaa de Mejoras Terrítoriales y

Obras de Concentracíón Parcelaria de la

zona de Torrelobatón (Valladolid).

En el aBa:etín Oficial» del 20 de fe-

brero de 1956 se publíca una ^Decreto

del Mínisterio de Agricultura, fecha 10

del mismo mes, por el que se modífi-

can los g:°rfinetros a concentrar de ^:as

zanas de B'auna y Alegría (Alava).

En dioho aBoletín Oticial» se publtca

una Orde^t del cítado DePartamento 9

fecha 11 de febrero de 1956, por 1a que

se díctan normas de organización y ré-

gimen interíor del Servícío de Coatcen-

traclón Yarce:aría, y de: que aDarece una

rectíficació^n en el Boletín del 4 de man

zo de 1966.

En el aBa:etín 4fYcíal» del 24 de fe-

bsero de 1956 se publíca otra Orden del

Mlnísterto me :cio^nado_ del 13 de febre-

ro, por la que se aprueba e: expedíente

de c:asíficacíón de :as vias ^pecuarías

exístentes en el térmíno munlcipal de

Víllaluenga y Sagra (rI'oledol.

E:t el aBoletín Oflcíalx del 4 de mar-

zo de 1956 se pubaca una Orden de:

[nismo De^artafe.ito, y fecha 2? del pa-

sado mes de febrero, por la que se aPrue-

ba cl expediente de las vías pecuarias

existentes en e: térmíno mu:ícípal de

Madrigal de :as Altas Torres (Avila).

En el aBoletín O'icial» del 5 de mar-

zo de 1956 se publlca otra Orden del

mismo Departamento y fecha 27 de fe-

brero de 1958, por la que se aprueban

las vías pecuarias exlstentes e.i el tér-

míno
ba).

muaicipal de Va-enzuela (Córdo-

E.t el aBo:etín OSícial» del 6 de mar-

zo de 1956 se publica otra Orden del

cítado Mínisterío, fecha 27 de 2'ebrero

últímo, ^por la que se aprueba la modt-

fícacíón de :a clasiflcacióa de :as vías

pecuarias exístentes en el término m^u-
nScípal de Fuente el Fresno (Cíudad

ReaU .

En e: aBOletún O?1cia1» del 8 de mar-

zo de 1956 se pubacan otras dos Or,9e-
nes del fismo DePartameato, fecha 27

de :ebrero de 1956, par las que se aprue-
ba la clasificaci3n de las vías pecuarías
existentes e.7 los térmi'•os mur.icipa:es

de San Cebrián y 1VIazate ( Valladolíd) y
Busbarviejo ( Madrid).

En el aBo:etín O`ícíal. de4 21 ^de fe-

brero de 1958 se pulilica otra Orden de

dicho MSnisterio y fecha 21 del mísmo
mes, por la que se aprueba la Drímera

parte del Plaa de QvIejoras Territoriales

y Obras de Concentracíón Parcelaría de

las zonas de Gai.ar y Esparza de Ga:ar
( Navarra ) ,

6anco Hipotecario de España
CEDULA$ HIPOTECARIAS AL PORTADOR, al 4. 4,60

Y 5 por 100 y especíales, exentas de Smpuestos, al 3, 3,50,

4, 4,50 y b por 100, todas ellas prívílegladas, con carác-

t^er de efectos públicos, cotízab:es como valorea de: Es-

tado y garantízadas por prímeras hipotecas sobre fincas

de renta segura ry fácíl venta, síendo admitídas en pig-

noracíón por el Banco.

PRE8TAMOS GbN PRIMERA HIPOTECA sobre fincas

rústicas y urbanas, amortizables de cinco a cincuenta

años, con facultad de reembolsar en cualquier momento.

Préstamos a ínterés reducido para fínalidades especíales

(nuevas construcciones, mejoras en la propíedad rústica

y urbana, capítal de explotación en la agricu:tura Y

sobre casas de rentas limitadas por la legíslación espe-

cial de arre:tdamíentos).

CUENTA3 CORRIENTES a la vísta con Interéa de O,bO

por 100 y a plazos.

Pidan detalles en nuestras oficinas:

MADRID: Avenida de Ct;1vo Sotelo, 10.

BARCELONA: Paseo de Gracia, 8 y 10.

VALENCIA: Salvá, 1.

SEVILLA: Francos, 10 y 12.

5 a nuestros Delegados y Representantes de provlnclas.
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En el «Bo:etí:: Oficíal» de: 22 de fe-

brero de 1956 se publican seis Decretos

del 1VIinísterio de Agricultura, fecha 10

de febrero de 1956, por los que se de-

clara de utilidad pública la concontra-

cíón parcelaria de las zonas de Encina

de Arriba, Gallimazo ry Siete Ig:esias de

Tormes (Sa,:amanca), Echarri y Beríaun-

Arlegui (Navarra).

E^ e: «Boletín píicial» del 5 de mar-

zo de 1956 se publica otra Orden del

mismo Departafento, fecha 27 de febre-

ro ú:timo, por la que se aprueba la prí-

mera parte del Plan de Mejcras Terrí-

toriales y Obras de Concentración Par-

celaria de Castrojeriz, Pedrosa del Prín-

eípe, Hinestrosa, Villaveta y Villasílos

( Burgos ) .

En el «Bá-etín Oficfal» del 16 de mar-

zo de 1956 se publícan cinco Decretos

del Minísterío de Agricw:tura, fecha 24

dei pasado mes de ^abrero, por los que

se declara de utilidad púb:ica la con-

ntración parcelaria de las zo^_as de AXnu_

fia de Tajuña, Alanzueque, Paso de Gua-

dalajara y Fontanar (Guadalajaral Y
Cast_•onuevo de Esgueva (Valladolid).

Obrae de colonizaoi(rn^

Decreto de: Mínisterio de Agricttitura,

fecha 2 de febrero de 1956, por el que

se dec:ara de interés nacional determi-

nadas obras de colanización en la parte

ocidental de; va12e de Alcudia (Ciudad

Real ). («B. O.» del 22 de febrero de

1956. )

Expropi^aciones de interés social.

Decreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 10 de febrero de 1956, por el que

se declara de interés social la expropia-

ción por e: Instituto Nacional de Colo-

:ización de varios montes comuna_es si-

tuados en el término municipal de Cas-

tro del Rey (Lugo). («B. O.» de1 22 de

febrero de L956.)

En el «Boletíin Oíicial» del 20 de maa-
zo de 1956 se publican siete Decretos

del Ministerio de Agricultura, fecha 3

del citado mes y año, por los que se

declara de ínterL^s social la expropiación

por e1 Lnstituto Nacio^na: de Coloniza-

ción de dos fracicones de la fYnca de-

namínada «E1 Sefiorío», de los térmínos

municipales de SvIérida y Torremejía (Bn-

dajoz), de las fincas denomi:-^adas «De-

lantera de los Prados», del cortijo de

<oMo:lteagudo», «Dehesa Boyal», «Cartijo

de Evora,», sitas todas ellas en el tér-

funo municipal de Sanlúcar de Barra-

meda (Cádiz), y de varias fincas del tér-

fino municípal de la misma provincia.

En el «Bo:etín C^fícial» del 22 de fe-

brero de 1956 se publica otro I?ecreto

de: mismo Departamento e idéntica fe-

cha, por el que se declara de interés so-

cíal la expropiación por el Instituto Na_

cional de Colonización de varios montes

comu^ales sitos en Ei- término municípa:

de Cospeito (Lugo).

En el «Boletín Oficía,» del 19 de mar-

zp de 1956 se publican otros dos Decre-

tos del Ministerio de Agricultura., fecha

3 del mísmo mes y año, por los que se

declara de interés social las e7cpropiacío-

nes pom el Lnstituto Nacional de Cnlo-

nización de una fracción de ia finca de-

nominada «Cortijo de Cabeza deC Alcal-

de» , de 5an:úcar de Barrameda a Tiaja-

lavieja de Trebujena (C+^diz).

Concurso para la adquisicián
de tnsecticídas.

Administraciór. Central. - Disposición

de la Dirección Geaeral de Agricultura,

fecha 17 de febrero de 1956, anuncian-

do concurso para la adquísición de in-
secticidas. («B. O.» del 23 de lebrero

de 1956. )

fi,égimen ecanómico de cirlonvación.

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 2'0 de febrero de 1956, pom ;a que

se fija e: régimen económico aplicable

al desarrollo de ;a colanízacíón de la fin-

ca «Calonge Auto», de Palma del Río

fG^rdobal. («B. O.» dl 24 de febrero de

1956. )

Tratamlento obligatorío cxrntra e1 ara-

fiuelo del olivo.

Ordea del Ministerio de Ag1•icuaura,

fecha 2 de febrero de 1956, por la que

se declara ob:igatorío el trat;amíento

coritra e: arafiuelo del olivo en la zona

de las provincias de Córdoba., Jaén, Te-

ruel ry Toledo, que se señalan. («B. O.»

del 24 de febrero de 1956. )

('cnt^ro de Mod<[ada,d Agrícvrlcr
S Ganadera.

Orden del Ministerio de Educación Na-

clonal, fecha 6 de febrero de 1956, por

^a que se aceptan 13,e o'ertas hechas por

el Ayuntamíeato de Arévalo y la Dipu-

tación Provincial de Avíla para la crea-

ción de un Centro Oficia: de Ensefianza

Media Y Profesional y Ensefianza A^g[•í-

cola Y Ganadera en la primera localidad

citada. (aB. O.n del 27 de febrero dc

1956. )

Cesión l^r el Servlcios NaR•io^nul de1 Trl-
go de t,rigo p:r,ru ple.rLSCn,

Decreto del Minísterio de Agrícuaura,
fecha 1? dc febrero de 1956, por el que
se autoríza al Servicio Nacío:^al dcl Zi•1-
go la cesíón en determínadas condício-
^les de triga para piensos. («B. O.» dcl
28 de febrero de 1956.)

Junta 11ixta de Fornentn de ln Mcntu

Yil>eritw en i.eón.

Orden dcl Minísterío dc Agricultura,

fecha 25 de febrero de U956, por lo que

se constituye la Junta Mixta de Fo-

mento de la Me_^ta Piperita. para. la pro-

víncia de León. («B. O.» del 4 de mar^

zo de 1956. )

Prcr♦'ect.o de eorrección en la c•.uencat del

prunt;rno de I^:nttrepefiaK.

Decreto de: ^Ministerio de Agricultu-
ra, iecha 13 de enero de 1956, por el
que se apnieba el proyecto de correc-

ción de la cabecera dcl río Ompólveda,

de 13 cucnca da: pantano de Eintrepeflas
(Guada:ajara). («B. O.» del 5 de mar-
Yo de 1956.)

E.r el «Boletín Oficíal» del 20 de mar-

zo de 1956 se publíca otro Decreto de:

misfo Departamento y fecha 17 del mes

de febrero último, por e_ que se aprue-

ba el proyecto de correccíón de la ca-
beŭera del río La Sola.na, de :a citada
cuenca anterior,

iteststuraGiírn hidrolKígiK^ar•fure5lal de L•i
rambla dcl 1:vor.

Decreto del Ministerio de Agricultura,
feciia 13 de. enero de 1956, por el que
se aprueba e: proyecto de restauración
hidrolóeico-^forestal de ^:a ran7bla del
Evo^r, en la cuenca de; río ^Set3tu.ti. («B.
O.» del 5 ^de marzo de 1956. )

duntrt F,,jccuti^a del ^r:•cicio tiacinnal

dct Crédito A^rícola.

Decreto del Mi^tisterio de Agrículttrra,

feoha 17 de febrero de 19EG, por c: qu^^

se amplía la^ composiciól de .a Jtmta

Ejecutiva de la. Junta Nacional de Cré-

dito A4^íco:a. («B. O.».dcl 5 de marza

de ]05:i.^
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Recuperación de finca
y precios del trigo

Don Escoltístico Medina, Purullena (Granada).

En 19 de enero de 1949 hice un arriendo de
cinco fa^rcegas de tierra con renta de 25 farregas
de trigo. EZ plazo de duración ^del arriendo f ué
por el minimum que correspond'iera con a.rreglo
a la Ley. Deseo recoger dicha tierra pa:ra labrar-
Za yo directamente, como labro las tierras que Z^c
rodean, por tratarse de un, cortijo de mi propie-
dad. E'Z colono cultiva d.ichas ci,rcco fanegas de
tierra dTrecta y personaZmente y paga de renta
once quinta.les métricos de trigo, siendo, por
tanto, contrato protegido, y como es posterior a
1942, su duración se regulará por el artículo 2.°
rle la Ley ,cle 28 de j^u^rrio d.e 1940 y el colone sólo
terrdrá derecho a una prórroga de tres años y,
por tanto, po^rlré desahuctiarlo, toda vez que me
comprometo a Zabrar yo directa v personalmente,
como la.bro las demás tierras. Como tmatas dis-
posiciones se han dado en esta materia., no acier-
to a saber nci. deu•echo, esperarulo me ilustren
ustedes sobre él.

También deseo saber el precio oficiaZ del trigo
para el pago de rentas por ktilo o quintal métri-
co desde el año 1949 a la fecha y la cantidad que
por Seguros Sociales corresponda pagar al colo-
no, v también precio oficial del trigo para ven-
ta al Servicib Nacional desde 1949 a la fecha.

Del contrato a que se refiere su consulta (teniendo
en cuenta los datos que facilita y que, carno usted
uruy bien lo ha calificado, es un contrato protegido y
de fecha posterior a la Ley de 23 de julio de 1942) el
plazo mínimo de duración será el señalado en el ar-
tículo 2.'° de la Ley de 28 de junio de 1940. en relación
con el artículo 6.° de la ya citada Ley de 1942, es de-
cir, un plazo de tres años y cuatro ^prórrogas de otros
tres arios cada una ; en total, quince ar3os, al cabo de
los cuales podrá e1 propietario arrendar la finca, nue-
vamente, a quien ten.ga por conveniente.

No obstante, si usted, como arrendador, se propone
y compromete a cultivar directa y personalmente las
fincas arrendadas, durante un plazo mínimo de seis
años, puede dar por terminado el contrato a] finalizar
eualquiera de aquellas prórrogas.

Para ejercitar este derecho, deberá notificarlo por
escrito al arrendatario, con un año de antelación al
vencimiento de la prórroga correspondiente, adqui-

riendo, el arrendador, en esta notificación escrita, el
campromiso de cultivo directo y personal, antes alu-
dido.

Si el arrendatario no da por termin.ado el contrato,
ni abandona la finca, tendrá mie acudir usted a los
Tribunales de Justicia, para que, mediante el corres-
pondiente jnicio, se le condene a dar por terminado
el contrato y abandonar la finea objeto del arrenda-
miento.

El concepto de cultivo directo y peraonal se estable-
ce en la Ley de 18 de marzo de 1944.

El segundo extremo de la consulta se refiere al pre-
cio base del trigo y al precio de este mismo cereal,
que satisface ol Servicio Nacional del Trigo a los pro-
ductores, desde el año 1949.

Estos precios se fijan mediante los correspondientes
Decretos para cada una de las campañas de cereales.

Cada una de estas campañ,as corre^poude al tieurpo
transcurrido desde el pri,mero de junio de un año,
hasta el 31 de mayo del año siguiente.

La primera cantidad que consign,amos es el precio
base del trigo, y la seo nda, el precio que satisface el
Servicio Nacional del Trigo, ambas expresadas cu pe-
setas, por quintal métrico :

Camparia 1948-1949 117 pesetas - 250 pesetas.
» 1949-1950 117 » - 250 »
» 1950-1951 117 » - 250 »
n 1951-1952 140 » - 250 »
» 1952-1953 190 » - 360 »
» 1953-1954 200 n - 402 »
» 1954-1955 200 »^ -- 402 »
» 1955-1956 205 » Tipo 1.° 425 peestas.

» 2.° 417 n
» 3.° 417 »
» 4.° 407 »
» 5." 377 »

Estos cinco tipos comerciales se establecen y definen
en el artículo 5.° del Decreto de 3 de jimio de 1955,
por el que se fijan las uormas para la camparia de
1955-1956.

Por último^ y para tersminar eu consulta, le diré que
los aeguros sociales sie^mpre son a cargo del colono. A
este respecto, y para no repetir lo ya publicado cn
esta Revista, le remito al documentado trabajo de rTll
compariero don Mauricio García Isidro, publicado en
el número de agosto último, bajo el título aF.l cobro
de rentas en 1955», en el que exi^one ésta y otras cues-
tiones, con gran claridad y competencia.

Ildefonso Rebollo.

3.605 Abogtido
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ac3tt I ^ULTURA

Ensayo de cultivo del tabaco
en Galicia

I)on liamón huentes, Reudal (Coruita).

Poseu tntas tic^rras cn la contarca de ^lrzúa
(Coruit.re), cle consistencirt ntás bien fuerte, hú-
ntedns v ricas cn t lr^ntc^ttos fertiliza^ttes, con ex-
celrcirín clc^ la cal.

llacr> crños sr> ltrr. hecho un. c>rtsavo sobre el cu.l-
tivo del tnbaco v se obtuvieron nury halagiieiurs
c^strerartzas. Yo dc>sconozco la variedad que fué
r^rrsayru^c v quc^ se hmt perdido.

Desearía nte iutdicas^rt las varirulacles que cle-
bcría probar, dónrlr^ poclría aclquiri.rlas con su•
f i.cientr> gnrantía, así conto r^l ingar de entrega
cl<^l pn^ducto.

F,'n la obra clel sr^iutr Morttr^ro «Tabacos oscu-
ros y clarus» he poclido ver las cotiZrrcio ŭtes d.e
hace urUa dr^ccna clr> añ^ns, y creo que, si no haat
variado, no será ntuy econóntico su- cost.^so cul-
tivo; .rl.e todos ntoclos, deseo hacer algtín en-
sayo.

l'ara rlrrrlr^s uaut orientrtcir^n solrre la clintato-
logíu y altitu.cl, pu-eclo indi^carles que los ntaíces
híbrirlos aun los rle ciclt> nrcís corto, no rnadu-
raut bir^n algtcrws años, clebido a que, segíua m.i
o^rúti^ón, no es sufici^e^ntc lcr. irttr^gral térntica.

Las tierras fui•rt^^s, hrímedas y c]c fertilidad oraL-de,
no resultan api-opiadas nara obtener tabacos de cali-
dad, que son los ^quc: sc^ pretende producir en nues-
tras zonas ^de inlluencia cantábrica, ya ctue la pro-
ducción taban_uera ^•uantiiativa e,5tá actualmente re-
partida entre las provinciaa dc Andalucía, Extrema-
dura y Le^aut^^. 9dcmá^, la altitud entre 400 v 500
tnetros de la comar^^a de Arzúa es cscesiva ^_para la
,eptentrion.al latitud de Galicia.

No le estrañará, por tanto, que hecbo; los en:ayos
en aquella comarca ^le Arzría (de los que no ^he en-
contrado antr•cedente^, por lo mte si efectivasnente se
realizaron debieron scr anteriores a nuestra ^uerra de
liberación, y.a que he co^^se^ iido datos desde el aiio
1940) se de^istiera d^• continuarlos.

La> variedadc5 de tahaco de ci^,arros que facilita el
Servicio Axcional de Cultivo y Fermentación del Ta-
baco a los conc^•5ionarios dc licencia ofici^al de las
zonas nortetias para ^u cultivo ;on, cu _primcr lugar,
«La Havana 142n ; i^,nralmente, desde hace aldunos
año,, en Asturias y en las V.aS^conaadas, en régimen de
e.nsayo, se facilitan para la obtención de «capas» el
«Sumatra», aclitnalado a Fspa^ia, y 1os ahíbridoa» nú-
mcro '30 y ntímero 246-XI-B, entre otros, obtenidos
por nues^tro lnstituto ^de I3iolooí.a de1 T^tbaco de Se-
villa.

Las concesione, de lia•nciu ^rara cultivo deben soli-
citarse de acuerdo con la Orden Ministerial de con-
vocatoria, ^de ^feclra 21^ dicietnbre 1955 (^cI3. O.» ^^lel
día 29), donde verá lo, precios fijados para el pro-
ductor, mnv diferentes a los ^citados en la obr.a a que
se refiere eu la suya. Para su orientación sobre la base
de la clase ccbnen.u,, diré quc sc pada el kilo^ramo de
tabaco de ci^arro, curado, a 22,00 pesetas, y el de
acapa», a 50,00 pc.^etas_ con la anodalidad en este
caso último de que se abona en do= vecc;, la se^unda

MACAYA, S. A.
ofrece a los agricultores los siguientes insectici-

das y fungicidas, según fórmulas o importación

directa de su representada

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION
RICHMOND (U. S. A.)

INSECTICIDA AGRICOLA

YOLCK
EL MEJOR

insecticida a base de emulsión de aceite mineral,

bien solo o con la adición de dinitro-orto-cresol,

D. D. T., LINDANE o NICOTINA, con lo cual

puede cubrir toda la gama de tratamicntos de

insectos en invierno o verano.

ORTHO MALATHION
Insecticida con riqueza en MALATHION técni-

co del 20 ó 50 por 100, el más eficaz contra la

«mosca del Mediterráneo» (Ceratitis capitata) y

la «mosca del olivo» (Dacus oleae), así como

contra « pulgones» y « ácaros».

ORTHOCIDE
Fungicida conteniendo el 50 por 100 de CAP-
TAN, el más eficaz contra el « motcado» de los
frutales, aseb u•ando mayor rendimiento, mejor
presentación de la fruta y muy superior conser-
va^ción de 1os frutos en almacén y tnansporte.

C E N T R A L. -BARCELONA: Vfa Layetana, 23.

SUCURSALES.-MADRID: Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
SEVILLA: Luis Montoto, 18.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
ZARAGOZA: Escuelas Pfas, 56.
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^

INSECTICIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

0
Uaando indiatintamente eate producto eli-
mina las plagas siguientea :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.

OR,UGAS DE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARAÑUELO DEL OLIVO.

VACANITA DE LOS MELONARES.

CUCA DE LA ALFALFA.

HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.

GARDAMA.

PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

Y en general a insectos, masticadores y chu-
padores.

NO ES TOXICO para las plantas, operarios
ni animales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a loa fru-
tos o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-
via o riego, por lo que tiene persistencia so-
bre la planta.

FABR•ICADO POR:

ItlBUS fR I B IEBBPf^i I Cfl Nfi9RNIH
MADRID

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

N E R E S A(Negocios Reunidos, S. A.)
Viriato, 57 MADRID Teléfono 23 72 61

Direetor Técnico: Director Qu(mics

PEDRO MARRON
Ingeniero agrónomo

y Preparador.

JUAN NEBRERA

una fracción de 15,00 ^pesetas cuan^do, fermentado, se
asimile como «caperon l^or 'I'abacalcra, S. A.

Además, el ^^lazo de so]icitud para eultivur tabaco,
dura^nte el año 1956, e,stá desde ha^ce tiempo ccrrudo.

Como resumen, xn^^ permito aconsejarle ^que dejc
de acariciar la idea de que se vttelva a c^nltivar tabu-
co en la romare.a de Arztía, e^n que tirn,• 5us finca,,
pttes stus con^dicio^ne^s no son aiitas I^aru ^^ruilu^^ir lo, ti_
pos q_ue se ^pretende en la pequetia urodu^•cióit taba-
quera de la simpática y be.lla comarca gallega.

El Servicio :^lacional del Tabaco tienc destacadu
l;ersonal técnico en Santiaoo de Co^mposti•la y al s^^-
ñor Navarrina, que allí vive, le fa^•ilitará gustotiamc_^u-
te las aclaraciones que solicite.

3.60ó

Fernando de Montero.

Ingc.niero agrúnomo

Enfermedad del níspero

Peña Agrícola, Pollensa ( 13aleares).

Se trata de la enferm.edad del níshero, que
igno^ramos cómo se llama, que consiste en qtt.e,
c>n c>sta época, empiezan a secarse lns ní.spvros,
abrién^^lose en ^rietas ; en total, quc^ nu llc^^a
ningunc^ a ntaduro.

Para un ntejor estttdio dc^l caso, les envia•tnos
muestrcc del fruto anorntal o ertfermo, Siendo
posible, nos interesaría saber qué clase de en-
fernted.ad es ^- la forntn de combafirla.

Los frutos de ní,pero que nos remiten se t^ncuen-
tran atacados j^or el bongo cansante de la enfermedad
del «moteado>, (Fusidadium ^derulriticu ŭn var. ervo-
botryae^).

Por correo recibirá unas notas sobrc lo^ m^^diu, de
luc}ta aconsejables.

Mi^uel I3elLlloch•
3.607 Inge:^ícro agrúnomo

Poda del pino Halepensis
Don Francisco de P. Mascort, Espolla (Ge-

rona).

Poseo una finca platttada d^c^ pi.nos Iladr^pen-
sis_ de seis aiws, los cu.ales, en esttulo virgen o
espontáŭteo, forman ntatojos, o sea tronc•o lleno
de brotes llor todas partes y con muchas ^uías,
que tantbién forntan troncos individu^tl<^s, no-
civos del principal, que les viene>n en toclos sen-
tidos. ^

Pregunto: ^L's del todo i^rulispensablc^ el pro-
ceder a la limpieza del tronco principal o pa-
dre, suprimien.rlo a los dentcís, dejá. ŭtdolo a una
altura pru^lencial o bien de jar que toda la pla^t-
ta crezca a su libre a.ntojo y ella ntisma con el
tiempo se corrija?

Téngase presente que m^urhas platttas, al prin-
cipio de la plantación fueron desptuttadas por
los conejos.

Tambi,én les ruego me di^an .si existe aZgtín
libno que trate de todo esto y, en caso afirmati-
vo, indiquen en dótule se vetule.
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Todas las plantas resinosas, y de modo especial los
pinos, sufren un grave dalio al desaparecer su guía
terminal, mordida por el ganado, ya que el brote de
la misma origiaa el crecimicnto en altura.

Por ello, al desaparecer dicho brote terminal en
las tzlantitas de pino Halepetlsis dali.adas por los co-
nejos, en la plantación ^del señor Maseort, fué susti-
tuído por numeroso^ brotes laterales, qzte deforman
la planta v reducen su crecimiento en altura.

Si las nlant.a; están snuy próximas y sus copas se
tocan, ellas mismas, huscando la luz, seleccionan la
^^uía terminal más vigorosa que ^hava de sustit.uir a
la primitiva. Pero si, como es probable-por tratarse
de una plantación de seis años-, las plantas se ha-
llan aisladas tmas de otras, conviene harer una poda
cuidadosa, aue comprenda el tercio in[erior de la
plan.ta y dcjar ^ue con el tiemho se transforme en
l,nlía terminal el brote más vigoroso y comience^ el
normal crecimiento en altura qne hasta entonces ha-
brá estado retardado.

Para evitar estos graves dalios es esencial proteger
eficazmente estas repoblaciones, durante sns primeros
años, contra el diente del ganado o de la caza.

Respecto a los libros existentes sobre el particular,
en, eualquier tratado de selvicultura (C'̂ . Vázquez,
Gayer, ,iolyet, Fron, etc.) puede dacumentarse el in-
teresado, si bien estimamos c^ue dichos textos no se
concretan exclusivamente al tema expuesto y segura-
mente scrán demasiado complejos para un profano
ne la matcria.

IZoserulo de D%ego

3.60E In^eniero fle Montes

Raciones de engorde
para ganado vacuno

Un suscriptor.

hes rnego me informen la fórmula más cule-
cn.a^la +le rnciones pccra engorde de ganado va-
cuno.

111e propongo comprar ganarlo con pocas car-
nes, engordarlo, velulié, ŭIdol,o en seg^uiclm y ct<sí
sucesiwamente.

Cuento en nŭ i finca, provincia de Herelvn. ccrn
los sigui,entes a.limenios: hierba eresi.lada, heno
v pa,ja de tri.go, de cebcula ^• de avenn. (Ia hier-
ba. en,silacla y el' heno se conaponen dQ ^•ramí-
neas y le^umin.osas). ^Será ^necesa.rio a.Iementa.r
a estos cŭlimentos otro p2ra surti^r el efecto de-
seado? En cnnlquier cn.so, ^cucíl e.s el peso c^e la
reposicitín diaria con qu.e podría conta.r?

Para en^ordar ganado vacuno con los alimentos de
que distzo^ne el consultante, ]os animale^s se ^han ,de
habituar, si no lo están ya, a comer las grandes can-
tidades de forrajes bastos .^ecesarias para cubrir sus
necesidadea. Como estas cantidades tieneli un tope,
según la edad, depende dr la mavor o menor riqueza
de los alimrntos, dentro de lo posible eIl los forrajes
bastos, e.l aprovechamien,to que de ellos se obtenga.
Por lo tanto, debe procttrarse henificar y ensilar la
hicrba no demasiado madura v que ésta tenga buena
proporción de leguminosas, has prácticas de heni-

AGRICULTURA

ficación y ensilado debe^^, asimismo, cuidar^e. Si .^e
hace así, se logran, en este caso, mayore; aumc•ntos
diarios de peso. El ganado que se adquicra conviene^
que esté de]gado, como el consultante acel-tadamente
pretende, pues al alimentarlo bien, busca rápidamen-
te su estado normal de l^cso, cngordando pronto y
económicamente.

Aunque el consultante no indica el nc•^o v la edad
del gan,ado ane piensa engordar, segtu•azucntP ^u ca.o
se podrá encuadrar en uno de los dos que exponemo.,
a continuación :

Tratándose ^de ^animales va casi formado^ totalmen-
te, de unos ^dos años, delgados, pueden pc.^ar unos
350 kilos. Con 13 kilos de heno diarim por cabeza,
poco más o,menos, se pueden conseguir f•.i.^rordes dia-
rios de 0,5 a 0,8 kilos, seá n las raza: v 1a^calidad de
los alimentos. Se puede mantener e=te rrgimen unos
cinco m^ses• Si se obsPrva qzze el ani,mal ha respoi3-
dido bien a la alimentación v h.a engordado mucho,
se le puede dar el último mes, de suplezncnto, 0,5 ki-
los de grano ^de un ce^r^^al eualm^iera por cabera, quc
evitará en gran paI-te e1 descen,.o de la cifra diaria
de engorde que se experimenta ^al final dc Fste, ^si no
se varía la ración primera. Parte del hcno se puede
sustituir por ensilaje, a razón de tres kilr^.. ^de ensi-
laje por cada kilogramo de heno. Esta sustitución la
hará el consultante en la medida que le convenga,
siempre con cuidado de que la manera de hacerla no
sea demasiado rápida y origine diarreas en los ani-
males, que perjudicarían su cngorde.

La paja sólo debe suministrarse después ^de que e1
animal haya camido la racicín de heno v grano, y en
este caso a discreción.

En estas condieiones, los animales acabará» de
completar sn desarrollo con carne magra, Pe^ro pri.n-
cipalmente formarán reservas grasas.

Si se trata de animales de un alio, aproximadameaz-
te, atín en crecimiento, los aumentos diarios de pcso
serán de carnc magra en casi su totalidad. Si los ani-
males están delgados pueden pesar unos 230 kilos, y
con 10 kilos de heno se pueden lograr 0,C a 0,8 kilos
de aumento diario. Por las mismas considcracione,
del caso anterior, conviene aliadir el tílti^mo mes 0,5
kilos de grano. El ensilaje y la paja se emplearán eu
la forma antes dicha.

3.609
Ramón ^lalquirzg¢

Ingeniero ag2•ónomo

Adquisición de semilla de soja

Don Fidel Faba, Linares,

Parn re^lisa^r unas pr ŭŭebns de cnlti^t^o en una
finca que llevo en c:xplotrrción ^rlesea^ría adqzci.-
rir senaillas de so•ja, tanto para ^rano conlo parcr
forra.•je, por io que me es ^rato rli:ri.ginn,e a. usted
para ro^ttrle me sirvn indi-cnrme a yui.é^t podría
di:rig^irme para la compra de la semillR. necesa-
ria para ln re f erida prueba.

Fl Mini;terio de _A^ricultura ha iniciado, pre^cisa-
mcnte estc año, mediante importación d^ las má.^
mo^dernas, selectas y productivas variedades de soja,
el fomento del cultivo de esta planta en Fspaña, rea-
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lizado los oportunos ensayos de adaptación y multi-
plicación de las que resulten ser de más interés en las
di,tintas zon.as, se^ún las ^diversas circunstancias de
cultivo, época de sie-mbra y diferente aprovechamien-
to del producto.

Para la adqui:ioión de la semilla, puede diri^irse
al Presidente del Instituto Nacional de Inve.stigacio-
nes Anronómicas (.Avenida de Puerta de Hierro, Ma-
drid) o al Director del Instituto N.acianal para la Pro-
ducción de Semillas Selectas (Sagasta, 13, Madrid).

:1lrrnucl Gcaderc
3.610 In,e'.^ie^o a^rónomo

Pedero contagioso y mamitis
gangrenosa

Don J^ilio Barriga, Villarías de Campos (Pa-
lencia.)

Tengo un reba.ñcr .rle ovejn,ti de lns que algti-
nrts reses pndecen una Pnf enncclad con los sín-
tom,as si^auicntes: cojPan de 17ntns ti^ manos por
rausrc de las p^zuñas qn^ la supuran Y despi-
^en u,n olor mu-ti• fétido. Se les ha tratrcclo con
sulfnto de cobre c:n nolvo fino. sin ll,e^ar a cor-
^ar Z¢ enrerm.erlrr^l.

O'tras ltavi prcdccido de mrcmitis ^rr^nt;renvsas,
^ Zas rzta^cadas las apreci^> ln nbre i^nfla^matl¢,
áespttP.c nrorrtdrt nscnro, corrién.ñose Zrz inflama-
ción y r^l coZor Itiaci¢ rulelante, que termina por
^aŭrrrcna. v mur>rte dr^ lns reses.

Lr^s rufi^o me rlnn un resultairlo rlc rlichrr en-
fcrmcrlarl y mancrrr de combatirla, Zo mismo de
la uruc qtie de Za otra.

A nuestro cntender, la en.ferme^dad de las reses con
lesiones en pata, v mano.. pudiera ser el pedero con-
ta^ioso, enfermedad corriente en esta clase de ^anarlo.

El tratamiento consiste sencillamen^t^ en un,a lim-
picza quirúr^ica de las partes lesionadas, intervi-
niendo lo más rápidamente posible.

Como desinfectantes a emplear están la solución d.^
sulfato dc cobr<^ al 3(1 por 100 y la fonmalina comercial
al 1O por 100; dejarlos actnar solamente din•ante uno.
sc^undos, para evitar los efectos cáirticos. Moderna-
mentc, tambiF q ,c emplea el araenito sódico al 1,25
por 1I10.

La; mamitis gangreuos.a^ en oveja: v cabras es, des-
,^raciadamente. 1ma cnfermedad muv corriente en
nuestra Patria, dcbido ^al abandovo de las heridas
traumáticas qne sc producen, limpieza escasa en los
animales y en las mano. del ordeñador. A mayor
abimdamicttto, cstos estra^,os son ^randcs porque
cuando los ganadero„ o pastores avisan ^al Veterinario
existen Icsione; gravc.c en el tejido ^laudular y los
reme^dios terapéuticos son casi in.fructuosos.

Como tratamicnto, nreconizamos emplear lo má.^
pronto posiblc pcnicilina y cstreptomicma a grandes
dosis, s^ul`^arnidas al irrterior o en forma líquida por
e1 cordircto galactóforo. La cooperación de la ciru-
^ía es mu^- importante, abriendo abcesos, limpiando
cavidadP, o eliminando tejido, destrozados o desvita-
lizados.

a^ ^a e^r
i^yrrrable ^ia.
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Entre los remedios de tipo biológico, se encuentran
los sueros antigangrenosos, que pueden ser útiles al
^.•rincipio de ]as lesiones, no sólo por su efecto sobre
los gérmenes anaerobios, sino también por su acción
proteínica inespecífica.

Las vacunas deben ser empleadas profilácticamente,
y se obtienen resultados positivos al comienzo de la
enfermedad. La ^mavor parte de los laboratorios que
se dedican a la producción de productos para gana-
dería venden los sueros y]as vacunas contra la ^na-
miti^ gangrenosa del ganado lanar. Las dosis gene-
ralme:nte utilizadas para las vacunas son cinco c, c.,
utilizando dos inyecciones, una antes del parto y otra
con el destete.

No hay mue oh^id.ar que la acción de los medica-
mentos, tanto farmacológicos como biolcígicos, no ha-
ce más que ^detener el proceso destrúctivo de los gér-
^nenes y nunca reparan los daños por ellos producidos.
l^e .aquí que el éxito esté en comenzar cuanto antes.

3.511

Félix TaZegcín
Inspector Veterir.ario del Cuerpo Nacíonal

Abonado del olivor

Círculo de la Amistad, Nueva Cartaya.

Estarulo este Círculo suscrito a AGRICULTU_

RA, v siendo scrs socios olivareros, Ze agradece-
ría nae enviase fórmulas de abono de olivos para
cli.fPrentes clases de terreno, pues entre Zos ngri-
cultores de esta Zocalidad se está desperta,ndo
un gran úa ŭerés por todo lo que puede significar
una mejora en Zos métodos de cultivo y abonn-
do de los olivc^res, príncipal riqueza de toda esta
comarca.

También nns indicarán fecha de repartir ta-
les abonos.

El abonado del olivo no ha sido práctica eorriente
hasta ahora. Muchas razones económicas, y otras téc-
nicas, han influído en ello. Hoy, con un precio de la
aceituna que la Pquipara a mt^chos frutos v_ que pue-
dP ser más importante, adquiere un gran valor esta
práctica.

En primer lugar, hemos de consignar que los tres
factores más importantes en la prodncción del olivo
son : el agua, el nitrógerto y el buen aprovechamien-
to de la savia, con un sistema de poda racional.

Sin agua, el abonado nitrogenado no aumenta la
producción, pues la superficie foliácea (hoja) Ps ma-
yor v las nece^idades de agua del olivo son ma,yores.
Esto lo hcmos comprobado en las experiencias que
se rPalizan en la Estación Olivarera de Jaén. Sin em-
bargo, la nroducción es ^mayor en los arios lhlvlosos.

La solución lógica es abonar los aiios en que se
tenga ya asegurada una parte del agua necesaria. Si
se abona a fin de enero y primera quincena de febre-
ro, desde octubre a dicha fecha se conoce ya una par-
te del agua que necesitamos. Así que contando, por
1o menos, con. 4.00 litros, y como probablemente en
la segunda ctuincena de febrero, marzo abril y mayo
se pueden completar casi 300 litros más, se tendría
un stock magnífico para lograr nuestro propósito. El
olivo es exi^ente en nitrógeno y potasa ,y poco en fós-

foro, aunque en la práctica puede ser que las raíces
del olivo extraigan fósforo de donde otras plantas no
pueden, como el trigo.

El fósforo, no soy partidario de agregarlo al suclo,
pues si no se in.corpora en zanjas a•cierta profundi-
dad, cosa cara, se insolubiliza en la superficie y no
llega a las raíces. El fósforo orgánico no se insolubi-
liza y aún puede ser absorbido directamenie, minc-
ralizándose paulatinamente por acción microbiana.
La potasa, aunque de más fácil absorción que el fós-
foro, suele abundar en los suelos espaiioles.

El procedLmiento de abonado más eficaz es sumi-
nistrar el fósforo y potasio a una plan^ta le},niminosa,
como la veza o haha, y enterrar en verde, en los co-
mienzos de la floración, a una profuudidad de 10-12
centímetros.

F.1 nitrógeno orgánico va muy bien al olivo y utín
mejor el orgánico del abono verde. También se pue-
de incorporar bajo form.a amoniacal o nítrica.

En resumen, aconsejamos :
Cada cuatro arios. Abono verd^e (veza), al cual se ]e

agrega antes de la siembra, en octubre, S00 kilos dc
superfosfato de cal y 100 de cloruro de potasa por
hectárea. Los años lluviosos, dos kilos de sulfato amó-
nico por árhol, ligeramen.te enterrado en el goteo dcl
árbol, e^n suelos calizos, o dos kilos de nitrato de cal,
en suelos exentos de carbonato cálcico.

3.6i2

Juan Miguel Ortega
Ingeniero agrdnomo

Colisión de retractos
Don Jesús Moreno Valero, de X.

M'e interesa conocer la opinión del Servicio
Jurídico de la Rc t^ista sobre los distintos extre-
mos que detallculamente expongo en la. relación
de hechos que envío.

1.° Se pregunta quién tiene más dcrecho a retraer,
si el consultante como colindante, el colono o la her-
mana de la ^difunta, como dueña.

Suponiendo que la finca esté proindiviso, sc per-
filan tre^s derechos de retracto : de colono, rolindan-
te y condómino.

En cuanto .al ^derecho del colono, segcí:n el artícu-
l0 16 de la Ley de 15 ^de marzo de 1935, tal y cumo
quedó redactado por la Ley de 16 de julio de 1949,
es preferido a los demás retra^ctos establecidos en el
Código Civil y en las legislaciones forale.^, con ex-
cepc.ión del de comuneros en el caso de que el cot,-
domino lleve en la propiedad más ,de tres años, y del
de colindante en todo caso.

Por tanto, en primer término están los romunero^
preferidos p.ara retracr, si han perm,anecido en co-
propiedad, por sí o por sus causantes, durantc más
de tres años. Después el colono v Pn iíltimo tc^rmino
el colindante.

2.a En caso de `ser vendida a un extraño, la l^rio-
ridad es la ^misma ; pero si no hicieran uso de su de-
recho, ni el colono, ni los comuneros, podría retracr
el consultante tan sólo las parcelas inferiores a una
hectárea, por cuanto esta clase de retracto tiene una
Iimitación perfectamente defimida en el Códi;o Civil,
artículo 1.523, que es la de que la cabida de la finca
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a retraer no exceda de una hectárea, sentando la doc-
trina la sentencia de 3 de julio de 1908, de que si
^on varias las fincas retraídas, procede el retracto,
aunque todas jc^ntas exced.an de una hectárea, si nin-
ŭnna de ellas llega a esta c,abida, aunque otra senten-
cia posterior, de 5 de juzlio de 1945, parece, sin de-
cirlo claro, discrepar de este conccpto.

3.° P:1 precio en que el vendedor enajena las fin-
cas es libre y únicamente cabe impugnarlo si se pue-
de demostrar, lo que es muy difícil, que se eonsigna
en la escritin•a un precio superior al verdadero, para
impedir el retracto.

La Ley de Concentración parcelaria no puede re-
solver estas cuestiones con carácter particular, aun-
que aplicada a todo el término municipal sería una
solución.

El colindante debe ejercitar su ,derecho ^con arre-
glo a los artículos 1.618 y si^iientes de la Ley de En-
juiciamiento Civil, dentro de •]os nueve días contados
desde el otorgamiento de la escritura de venta y
cumpliendo todos los requi^itos aue exige dicho ar-
tíc^ilo 1.618, sin que el vendedor, ni el comprador,
tengan obligación de notificar la venta.

3.613

Mauricio García Is►lso

AboKado

Préstamo del Crédito Agrícola
Don Santiago Díez, Dobro ( Burgos).

Enterado por la Revista de un artí.culo sobre
«Carácter social del Crédito Agríc,ola», pov don
Angc Z I,era de Isla, y siendo urc agricultor mo-

clesto, que 1levo en arrierulo la mitad de un so-
Iar que mc^ tiene arrendado por tres años, el
rlueño me lo qu.iere quitar para dnrlo a u.n so-
bri,no. Desco me diga,n qué derechos tengo, y,
por otra parte, como en esta localidad se vende
u.n solar, dc,ceo saber si vo pucdo ser u.n bene-

fici.ario dc^l Crédito Agrícola. Qué tanto por

ciento hacen las fincas de su. valor e^t hipoteca
v a qué intrrés se paga lo prestado, y, en caso
que no haga.n hipoteca, si hace falta un fiador,

v si ustcd cree que puedo solicitar cliclao Crérli-
tn, a dórule lo debo dirigtir.

De los términos dc la consulta parece deducirse que
el denominado «^olar» no es un tPrreno destinado a
edificación, sino a explotación agrícola.

F;n cstc supuesto, la con.5ulta comprende dos par-
tes : la primera, ^acerca de ^los ^derechos que pueda te-
ner el actual arrPndat.ario para seguir con el arriendo,
es más bien una cue^tión jurídica, que, además, se
presume será difícil resolver con los eseasos datos
que se aportan.

La contestación a la segunda parte de la consulta
puede obtenerla ampliamente el señor Díez dirigién-
dose a la Caja Municipal de Ahorros de Burgos o a
la Caja de] Círculo Católico de Obreros de la misma
loca]idad o a]a sucursal más próxima de dichas en-
tidades, la: que a la ^•ista de la cuantía del préstamo
que se pudiera solicitar y de las garantías ofrecidas,
indicarán al eonsnltante la posibilidad de concederle
un préstamo con los fondos del Servicio Nacional de

Crédito Agrícola, así como la cuantía, plazos• inte-
rés (que no llegará al 4 por 100 anual) y demás r.on-
diciones.

3.614

Antonio Bartual
Ingeaiero aqrónomo

Instalación de Granja Pati-Avícola
Don Abelardo Cremades, Gandía (Valencia).

Deseo instalar una gran ja Pati-Avícola en el
término municipal de. Gandía, prnvincia de Va-
lencia, y deseo saber :

1.° ^ Pueden indicarme los trámites a seguir
pa.ra la legalización de una nueva granja Pati-
Avícola?

2.° ^,De qué forma y detalles se han de con-
seguir, si los tuviere, protc^cción oficial, crédi-
tos, exencicín de impuestos o tributaciones, etc.?

3.° ^Pueden decirme ln forma de adquisición
de polluelos sexados ta^tto de gallina como dc
pato directamente del extran jero?

4.° ^,Pueden indicarme la m.ás moderna y
completa bibliogrnfía pa.ti-avícola en espaúrol,
inglés, francés e italiano?

S.° ^Pueden i‚ulicarme las varicdades de ga-
dlinas y patos que mejor acli^ntatación están te-
nierulo en el 2itoral valenciano?

6.° ^Existe en Espa.ña alguna granja-c^scuela,
oficial o particular, donxl<> hacer uru^s cursillos

ACRICULTOR
Def ienda sus cosechas

con el
espolvoreador

^
MATADOR

(PATENTADO)

P^do folleto ol
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rrrácticos o teórico-prácticos, e, i.ucluso, el títu-
[o rle / 'crit^tj^> ci^ícola?

1." Por ( h•d^n Mini^terial del 21 de octttbre de
1953 («B. O.» del 30 dcl mismo) se rerlamenta el fun-
cionamiento de ]a, Granjas Avícolas, estableciéndose
en ^la tni;ma las condiciones qlic deben ^de retmir y
normas a que ban dc sujctar^e para quedar encuadra-
das en al^nno dc l09 ;rni^o: que en ella se establecen.

Actttalmeute, y previo; los trámites pertinentes, se
conccd^^n títalos de «Granjas dc 11'Iultiplicación», quc
dislrutan dc ^ireferencia cu los pedidos de pollito^ de
importación y de piensos adecaados, caso de impor-
tarse o de fallar la produc^^ión nacional, como harinas
de pescado, carne, etc.

Una ^^ez it?stalada ;u nucva eranja, pucde solicitar
la leoaliza^•ión de la misma a través de la agrupación
de «Criadorc., E^nañolc5 de Avcs Selectas (C. E. A.
S.)», Comi.^ión de Control, qite radica en el Sindicato
^Tacional dc Ganadería, Hu^^rtas, 26, Madrid, la cual le
facilitar.í los itn_presos de solicitnd e indicar<í la trami_
tacicín a ^chnir.

2." La protección oficial puede ejercerse de dos
modos : T^^cnic.ameute v económicamente. Técnica :
Cuando el pre.,ttpuesto de la obra, en este caso galli-
nero, no exceda de 60.OU0 pesetas, pucde solicitarse
proyecto gratuito. Pero ^i rebasa esa cantidad, el pro-
vecto, con pre.^n^iue;to, memoria v mcdiciones, le ha
de presentar el peticionario, firmado por un Ingeniero
A^rónomo.

Ay^uda cconó^mica : Esta avuda con^istt^ en la con-
cesión de anticipos reintcgrablc; del 4(1 oor 100 sobre
60.00O pe^etas sin interés al^tmo, y cuando rebasa esta
cantidad v ha^ta 12O.000 peseta^, se concedc otro an-
ticipo, reintchrable también del 40 por 100, pero ton
un pequeño interés de 3,75 por 1O0. Así, pues, hor
las primcra. (̂ 0.O00 pesetas, le anticiparían 24.000 ^in
int<^ra^s, v por las otras 60.000 pesetas le anticiparían
24.Ollll ^•ur^ intere^s del 3.75 por 100. La amortización
de todu ;e realiza en diez año^, a partir del quinto de
terminada la obra.

Se precisa posccr terreno propio, avalado con su

cscritnra, pa.,adu por c^l Re^istro de la Propie^d^ad,

o, si se quicre realizar la construcción en terreno arren-

dado, ^c ha de contar co q el permiso escrito del arren-
^lador.

Estos ausilios ^c conccdcn por el Instituto Nacional
^lc (:oloi?ización, cuyas ofieinas central^^s están encla-
vadas c^.n cl Paseo dc la Ca;tellana, 31, Madrid,
de donde deberá solicitar lo, impresos corres-
pondicntc:, o dr^ la T)elc^ación de Valencia, donde le
f.^cilitar^n todo: los dato., prcciso; e instrucciones per-
tinen.te^.

3.° La^ im^^ortacioncs de pollitos .^e vicnen reali-
zando e.^ta^ tcmporadas a tr<wé5 del Sindicato Nacio-
nal de GanadPría, ctue obtiene permisos de importa-
ción. Este año está anuncieda la i^mportación de po-
llitos recién nacidos, sin di^tinción de sexo,, de Dina-
marca, de las razas Leghorn, Rhode I^la^^d Bed y New
Hams^phire y Sussex Armiñada.

Tambiéit el mismo Orbanis,mo Sindical puede pro-
porcionarle ^ patita; recié q nacidaa, importadas de Ho-
landa, v quc dan buenos resultados, al precio de 20

pesetas una, y rcproductores de pedihree, rccie^n naci-
dos, machos, a fi0 pf^sctas uno.

4.° En cuanto a bibliografía avícola ^^ patícola, po•
demos indicarlc las sia ientes obras, editadas en Es-
paña, así como al^una extranjera o traducidas al cas-
tcllano, como :«El arte dc criar ŭallinas», de don
Fcdcrico Castelló, octava edición (Edicíones Aedos),
Consejo de Ciento, 391 Barcelona ;«Gallinocultura»,
dc don M. Rabanal Luis, calle Mayor, 244, principal,
Palencia ;«Manual de Avicultnra», de don J. M. Las-
heras, Gcneral Mola, 5, 7.aragoza ;«Enciclopedia de
Avietiltura», de don C. Aje^njo Cecilia, F.ditorial Es-
l^^asa-Calpe, Madrid.

« La explotación moderna y productiva», del doctor
Morley A. Jull, Profesor y Jefe del Departamcnto de
Avicultura de la Uni^ersidad tle Maryland, traducida
al ^castellano por la Lutoarda Eckell del Castillo. Bue-
nos Aires, 1950.

«Selección dc ^allinas para 1a prod^ucción de ^1iue-
vosn. L. W. Taylor, J. Micbacl Lerner, traducido por
don Em•iqne Corominas y completada por el mismo.
N^diciones GEAS. Barcelona.

«Genetic of tbe fow» , de F. B. Hutt (590 págs.).
Obra muy interosantc, editada por Mc Graw-Hill Book
Company, I^c. New York.

«A bas.;ic poultry guide», de R. E. Jonc,. Editor :
Musettm Press Ltd. 33 Woburn Place. Londres WCI.

Si quieren regar en esta prima^^era
;Pidan presupuesto inmediatamente!
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«Modern poultry husbandryn, de T,. Robinson. Edi-
tor : Cro.aby Lockwood E. Son. Ltd. Londres.

«Population genetics and animal improvement», de
,l. M. Lerner. Editor : Cambridge at the University
Press. Cambridge.

«Patos de puesta», por M. Pijoan Grau.
«1_Vlanttal de Paticultura», por Rarón E. Heydel.
Ambas, en Librería Agropecuaria. Arenys de Mar

(Barcelona).
5.° De aclituatación general son las gallinas Ler-

horn, siendo originarias nrecisa^mente dcl litoral me-
diterránco. Se dan bien las Utreranas cn su., varieda-
des blanca y barrada ; las Plvmouth, Rhode Island
Red, las Prat ,y otras.

Los patos Kaki Cambell, de procedencia holandesa,
van bien cn todas las latitudes de E,paña. Comen algo
menos quc el Corredor Indio por ser de tam.año más
reducido, y bien cuidados ponen biem, sin ser exigen-
tt^s en locales.

6.° La Escucla Oficial v Superior de Avicultura,
que este ario cumple el LX aniversario de su funda-
ción, da unos cursos anuales de tres meses de duración,
que comicn7an el primero de marzo de^ eada año y
terminan al final de mayo, con examen ante Tribunal
formado por profcsores vcterinarios. Este Tribtmal es
nombrado >>or la 17ireccicín General de Ganadería del
Ministerio dc Agricultura, alcanzándose el título de
«Avicultor Diplomadon. I^:;tá insta]ada y funciona en

la graja «Par^úso» , dc Arenys de Mar (Barcelona),
regentada por cl Profcsor don Federico Castelló de
Plandolit.

Funciona otra en Palma de Mallorca, regida por don
Antonio Barcelcí García de Paredes, calle Costa y Llo-
bera, 20 Palma dc Mallorca.

E^te año hemos visto el anuncio de un curso simi-
lar en la granja dc 1a Casa de Campo, de Madrid, or-
ganiLado por el Sitidicato Nacional de Ganaderia.

3.615

,lo•sé María Echarri Lot"r^i.

Perito avícola

Abonado del trigo en secano
Un su^criptor del Norte.

T,es rrrego nae informc:n sobre cantidarl y cla-

se dr^ abonos parn fertilizar trigo en te^rreno de

sr^r'ano.

Desearía saber la cantidad de abonos nitro-
genados, superfosfatos, pntasa (o lo yue crean
ustedes niás conveniente^ es Irr irleal mezcla de
crrda clase para aboruar una hectárea de terreno.

También si el sulfato amónico (nquí rurs e.c
más coru^ciclo por estttr nrrry próxtinta la fábricn
de Ener^í.as /ndustrias Aragonesa.s, yttn lo pro-
cluce^ es nrás apropinrlo para nrezclar con el

superfosfato corri^ntc^ y potasa o es prefr^rible
otros nitrogenados, tales conro ciarutntida de
calcio, amonitro, rtitrato d^ Chile, etc.

AZ m^ismo tir^mpo, si es cont^ertiente ecbar dr^
dir?hos nitrogena^los en la prim,avr^ra sobre el
tri.go aJrroveclLando lluvias o srílo cs recomen-
rlable el otoiur de la si^m.bra.

1ro se ^puedc d^ar qna fórmula «i^dcaln de alŭonrrdo
para ningúu cultivo, pues depende dc muchos y di-
versos factores, tales cnmo clase ^de terreno, clima,
condicione., mcteorológicas dcl año, clase de se.millas,
etcétera, ete.

Para una hcctárea scmbrada rle trigo, en seeano,
es muy recomcnclable la mezcla dr 70 kilogramos dc
sulfato amónico, ?;i0 kilogramos de superfosfato de
16 nor 100 v 3(i kilocramos dc cloruro de potasa para
terreno de tipo medio. Esta mezcla se esparcirá antes
de sembrar; y c^:n fn dc invierno, inmediutamcnte an-
tes del «arrejaquen (o «aricado»), distribuir de 10(1
a 150 kilogramos dc nitrato (ya sea de Chile, o de cal,
o amonitro).

El sulfato arnónico es más apropia^do para mcrclar
con el superfo..fato que cualquicra de los nitratos an-
tedichos.

Eleuterio Sán.chez Btredo,

3.616 Inge7iero agrónomo

Simiente de plantos forrajeras

Don Rodrigo Lorenzo, Cuenca.

Desearírt. r,onocer casa donde rulqu.iri,^r sinrien-
te rle Trébol subter^ráneo y de T.oli^u.^m. rii;irlum,
variedad Ii^imrnera y si ha.v especies forra,jeras
cu.ltivables en seca ŭw yur^ haran sirlo ensay^arla,ti
cort éxito a.propirulo para ser pastadas por el
garurrlo la,nar.

La ,emill^a dr Trc^bol ,abterráneo y Lolium rigidum

P R E N S A S
para vino y aceite
PIDA USTED CATALOGO GRATIS

^U^g ^I.AROs
UTIL PN TODAB F,LAIi^ORACIONE9

RF,F'MPLAZA A 3 HIDRAULICAE

MARROD A N
Y REZOLA, :.^.
1lpanodo 2 IOGROAO
Paseo del Prado, 40 - MADRID
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Wivimera puede adquirirse en el Instituto de Semillas
Selectas, Saoasta 13, Madrid, siendo sus precios res-
peciivos los si^uientes : trébol subterráneo, de 40 a
55 pesetas kilo, sed n la variedad, y Lolium rigidum
Wimmera, 15 pesetas kilo.

Para contcstar con mayor conocimiento a la men-
cionada consulta, es nece,^ario que el consultante re-
mita ^al Instituto de Semillas el cuestionario que se
adjunta, respondiendo a toda^ su^ preguntas.

Manuel Madueiw
3.617 Ing^ :iero agrónomo

Riego de una finca dividida

C. Cañades, Jarandilla (Cáceres).

Poseo urt,a finca en este término mu ŭtictipal,
situ.cula en el lugar d:en.ominado «Quemada»,
cuyo croquis Ze culjtcnto. Es la^ seitalaT^la con 'la
letrcc C, la ctcal la vengo rega^do desde el a-iio
1940, en el yue fué adyuirida por compra.. Las
fincas seiaaladas con las letras B v C ftceron ntu-
clto tie,ntpo de un mismo dtceño, que al ;morir
las div^idió entre sus dos .hijos, u_rco de los cuales
vendió a mi parlre lias sc:faaladas cora la letra C,

Fabricantes de Aceites Vi-
taminados especiales para
la Agricultura y Ganadería.
Márq. de Pico de Velasco, 7

Ap. 3051 - Tel. 26 14 31
MADRID

ACEITES DE HIGADO DE BACALAO
TIPOS: Extraincongelable y
Veterinario
CONCENTRADOS ESPECIALES

TIPOS: Emulsionable, Hidroso-
luble y Sólido en polvo.

ACEITE DE HIGADO DE ATUN
Solución oleosa de vitaminas A-D
puras.

VITAMINA "A°'
HIPER-ESTABILtZADA EN POLVO
Presentamos este NUEVO PRO-
DUCTO en dos formas: Aceite de
hígado de atún en polvo y
Harina de hígado de atún.
Ambos tienen una estabilidad de varios meses.
Se venden a granel y a precios extraordinariamente
bajos.

y el otro hijo vendió las fi,ncas 13 al ^d.ueñ.o de
la A. Segtín figura en esta ú.ltinta escritura de
venta, las parcelas B son de regaclío y no tic^rten
gravámenes, por lo cual el nuevo dueico se opo-

,-.^éejo. q/ ^

ne a que rieguc: mis f i^tcas C, s.obre todo la par-
cela C más peyueña, que laa de regarse por me-
dio de la parcela segunda, ad ca.er al altc^ de la
tercera, pues lo d^emás acepta, aunque de nt.ala
garta., que la riegue por la orilla de la firua Ch,
pues di^ce que no tengo rtingtín derecho. b1i es-
critura^ está hecha cIe forma tmt rara que no tie-
ne ningún derecho, sino grn.vríntenes; pu.es al
hacerla no estuve presente.

En la calleja, dorule se se ŭ"crd.rtn las letras l^
v E figurmt a.ntrguns canalillos, que indi-cara qun
estas fi,ncas trrntbién se ha.rt regado, ti• atutque le
arluierto esto al opositor, éste dice qu.e eso es
ntu:v antiguo v qtce va ha lirescrito.

Desea.ría. sabe^^r si, a^ pesar de todo e sto, tod^r.
vc>z que la firzca. B figura de regadí.o, y ya qtce
ésta y la. ntírc hatt s►lo una. misnta, si no pueden
gozar ambas de unos mismos derech^s. Por Zo
que les a^gra^deceré me contuniquen lo que pro-
ceda sobre el particular.

He de a^dvertir que .)t.ace ^uatos aicos se rep^aró
el cauce general y nte obligaron a pagar, conto
todos. Este cauce viene de una garga.nta.

El caso del consultante está perfectamenre resuel-
to en el artículo número 85 de la vi^eute Lc y de
Aguas. Bice así :

ccArtíeulo 85. Guando un terri•tao de re^^a^dío que
reeibe el agua por un solo punto, se ^divida por he-
rencia, venta u otro título entre dos o más duetios,
los de la parte superior cTuedan obligados a dar paso
al agua como servidumbre de acucducto para riego
de las inferiores, sin poder exigir por ello i?ldemni-
zación ^al^una, ^al no baberse pactado otra cosa.n

Puede hacerle ver este úerecho al ^propietario que
se opone al rie^;o de su finca, y, en c 1 caso de iao ser
ateudido, expon^a su caso al L^^cniero jefe ^de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, en Madrid,
Nuevos Nlinisterio,, calle de Agu^tí.n de Betau^cottrt,
teléfono 335545, y le dirán cuanto tiene usted ^que lta-
cer para defencíer sus derecbos y cluc sea acorda^da
obligatoriamente la servidumbre de paso.

3.618

Antonio Aguirre Arulrés

Ingeniero de Caminos
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Obras efectuadas con personal
ajeno a la finca

de la ejecución de la obra no cumpla con las obliga-
ciones que le impone la Legislación Laboral.

Don José Parellada, Tamarite (Huesca).

Esta f inca, adenzás de utilizar los traba jado-
res fijos y eventuales que constan en las nómi-
nas correspondientes, realiza algunas obras,
como nivelacinnes, desagiies, etc., nzediante

coŭttratistas que las efectúa.rz por su cuerzta, re-
clutaiulo a srz cargo el personal asalariado que
precisaŭz, y estipulánthse en los contratos, ver-
bales o escritos q_ue se hacen, que la cumpli-
mentación de la I,egislación vigente en ,m^teria
social, con referencia al citada personal, es a
cargo exclusivo del contratista corresporzdiente.

Ahora, la Corresponsalía Local de Previsión
Social se dirige a nosotros requiriérzdon.ns para
respoŭuier de la afiliación y COLLZllc101L en el
Censo Labaral Agrícola dP todos los traba jadn-
res al servicio de los repetidos contratistas.
Como sea que esta firnta no ha establecic% re-
lrzci,ón contractu.al alguaza con los citados traba-
jadores, entendemos nosotros que la res porzsabi-
lidad sociaZ alcanza rínicanzente al empresario
que los ha cantratado, por lo que agrudecere-
nzos nos i,ŭuliquen su criterio en esta cuestión.

A nuestro juicio, en las obras contratadas por es-
crito para labores ajenas a la finalidad principal de
la explotación, la responsabilidad de la no afiliación
de los obreros incumbe sólo al contratista y es de
aconsejar que, cuando se contrata, en el documento
se diga expresamente que quedan a cargo del contra-
tista estas atenciones.

Si el contrato ha sido verbal, la prueba es más di-
fícil, a menos que se avenga el contratista a corrobo-
rar ahora por escrito la obligación que tenía respecto
a los obreros que empleó en 1a ejecución de la obra
contratada.

Desde luego, procede contestar a la oficina de Co-
rresponsalía Local que la obra no fué ejectttada di-
rectamente y que loe trabajadores empleados perci-
bieron sus jornales del contratista y no del propie-
tario de la finca siendo conveniente probarlo c,on la
declaración del contratista a que antes se alude o cou
información testifical de que así fué, en efecto.

Como consejo, para lo sucesivo ha de indicarse que
estos U•abajos no deben nunca dejarse a un compro-
miso verbal, peligroso siempre cuando el responsable

3.619

Contrato de explotación
de cantera

Alfonso Estebcuz
Abcgado

Don Daniel GGmez, Lugo.

Te^niendo una cantera de piedra calirz^a y nzá^r-
nzol, se me presentó el du.eŭw de un taller de
marmolería de Lugo para que yo le particra. los
bloques de piedra. y se la verula. Como yo no
puedo hacer ese trabajo, le au^toricé verbalmenr

te para. que el seizor en cuestión hiciera él este
trabajo y me pa.gue la piedra por el precio que
convininzos entre anzbos.

Ahora les agradc:cería me dijeran si debo ha-
cer corztrato y en qué condiciones para quc vo
siga siendo dueño de la. cantera^ cuando ^nze
convenga y, si al explotar la ca^rztera, está s¢t^je-
ta a algún otro gravamen del Estado, además
de lo que ya paga el terreno como monte que
es, así como cuanto con respecto al asunto debo
yo hacer. •

Desde luego, con.viene que el consultante firme con
el camprador de la piedra nn contrato de suministro
de la misma, poniendo como condición que la venta
se hace al pie de la cantera, siendo de cuenta del com-
prador todos los gastos cle arnanque y transporte y
fijando un plazo de duración del contrato, pasado el
cual se extinguirán las estipulaciones del mismo, sin
que en ningún caso, una vez efectuada la liqui^dación
entre los otorgantes, sc; pueda exigir cautidad alg2ma
por tal concepto.

Es muy interesante^ e^tablecer un precio por ^metro
cúbico de piedra extraída y aclarar que el propieta-
rio vende la piedra, conservando todos los derechos
sobre la cantera, y^in que la actuación del compra-
dor suponga merma alguna de siz facultad dominical.

Desde luego, la explotación de la cantera está su-
jeta a un,a contribución industrial a cargo del propie-
tario de la misma, aimque se puede convenir en el
contrato que esa contribución la paglze el comprador
de la piedra.

Mau^ricio García Isúlro

3.620 Abogado

En el próximo número de esta Revista apa-
recerá un artículo de nuestro colaborador
don Carmelo Benaiges de Aris, como conti-
nuación del titulado "Un procedimiento efi-
caz para ensilar sin Silos de Obra", que tanto
interés ha despertado entre los lectores. En
dicho trabajo se abordará el detalle de las
operaciones, tal como se realizaron en esta
primera experiencia.
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rle Guadalajara. - Publicacio.
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de investigaciones Científicas.
Un volumen de 158 páginas.-
Madrid, 1954.

Los autores han estudiado por

separado la^ cuatro zonas en que han dividido la pro-
vincia de Guadalajara, y que son : la zona baja del
Henares, su zona alta, la Sierra y la Alcarria, y deter-
rnindo las cantidades que, segím ellos, son necesarias
^le nitrógeno, materia orgánica, fosfórico y potasa
para la obtención de buenas coseckias, deduciendo,
como conclusión general, que es necesario incremen-
tar el abonado que actualmente se realiza por parte
de los agricultores y exponiendo su personal punto
de vista sobre la importancia que tiene la aplicación
de los abonos potúsicos.

REmtussl (Carlos). - Plaurtas
textiles. Sw cultivo e irulus-
trialización. - Un touro de
411 pági^nas, con 160 graba-
dos. - Colección Agrícola
Salvat, S. A. - Barcelona-
Madrid, 1956.

El primer capíttilo de esta
obra se ocupa de la c^lasifica-
ción de las fibras, tanto las dc
origen iaorgánico como orgáni-
co, sióuiendo en lo re]ativo a

las fibras vegetales de la clasificación de Wiesner.
F1 seguaido capítulo está dedicado al estudio del

cultivo de] lino : generalidades, botánica y siste4náti-
ca, condiciones y técnica para el cultivo, adversidades
de cultivo, geuética y fitotecnia, proceso de industria-
lizaeión y propiedades y usos de la fibra y subpro-
ductos. Sucesivos ca_pítulos son dedicadas a1 estudio
del cáñamo, ramio, yute, hibiscus, urenas, sidas y
otras ma^lvaceas.

Con más detalle, como es natural, se ocupa el capí-
tulo séptimo del estudio del algodón, abarcando los

mismos puntoa que hemas indicado paru cl liuo. Lo^
dos capítulos siguientes se ocupa.n del estudio d^•1 Krga-
ve y otras fibras duras, a;í como del formio, para ter-
minar con otro capítulo en el quc se rccoge,n otras
especies de meuor importancia : abacá, crotalaria, rc-
tam.a, esParto, kapoc, etc.

EI libTO está escrito con claridad v bien ^documcn'ta-
do, si bien se observa la falta de al^u"a nuta quc com-
p^lete lo dicho para la Repríblica Ar^cr.tina, con da'tos
e informes i^nteresa^ntes 1z•ara cl lect.^r españod. Así, al
bablar del lino, se indica la intcrvcocicxir oficial ^de ^su
praduceión en la Arge^ntiua, ;in mencionar las direc-
trices bajo las cuales se obtiene esta planta en nuestro
país.

OTRAS PUBLICACI^ONL^;S

MINISTERIO DF. AGRICULTURA.-Servlel0 dC CapaClta-

ción y Propaganda.-Hojas divulgadorns.-Meses de
julio a diciembre dc 1955.

Las HojaS divulgadoras editadas por el 5erviciu de
Capacitación y Propaganda del Ministerio de Agri-
cultura durante los meses ^de julio a septiembre dc
1955 son las siguientes :

Número 13 : Riegos por aspersión, por .laime Pul-
gar, Ingeniero agrónomo.

Número 14: La virosis de la patata, por Fern.ando
Pastor, Ingeniero agrónomo.

Nú•mero 15 : Abon.ado y síntomas de carenria e ŭr el
maíz, por Alfouso de Urquijo y Landecho, Ingcnie-
ro agrónomo.

Número 16 : La «coca» o«negrillc»> de la al falfa.,
por Aurelio Ruiz Castro, Ingeniero agrónomo.

Número 17 : Preparación, de Zas aves para c^l mer-
cado, por José María Echarri Loidi, Perito uvícola.

Número 18: El bloque hueco de ho.rrnigón, por
Santiago Matallana Ventura, Ingenicro agrónomo.

Número 19 : Los gorgojos del' tri^o y dcl arroz, por
•luan Manuel Sicili.a, ingeniero agrcínomo.

\^úmero 20 : Yi.cios redhibitorios d^cnl ^artado vacu-
uo, por C. Saz^z l^:gaña, Vetcrinario.

Número 21 : Cultir•o clel guisanle, por J. Mateo 13ox,
Ingeniero agróeomo.

Núme^ro 22: La clc^ns►lnrl del vc>llón, ^pur Arrtonio
Sánchez Belda, Veterinario.

Número 23 : ^Cla.rificación de vti'nos, por 1'^nriquc Fe-
duchy Maririo, Lngeniero agrónomo.

Ntímero 24: Las ovejas y la nrala otoiurda., i^ur Joa-
quín Alcalde, Ingenicro agróromo.
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