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La climato'ogía del pasado invierno
y sus efectos en los cultivos

Ln rruestro númerc dcl ^asado mes de febrero nos
hicimos cco de los efectos dc las heladas ^ n la región
leuantina, muy espccialrn^nte sobre la cosccha de
agrios ^cndientca en los árbo^cs en Ios momcntos dc
preducirse las bajas tcm^eraturas.

Con ^osterioridad a aquella /̂ rimcra impresi6n de-
solad'ora, quc ^uso de manifiesto Ia ^érd'ida de un mi-
Ilón de toneladas d^ naranjas y limones, muchos de
los cuales ararecieron a los rocos días tapizando el
suclo de los hucrtos, así ccmo la contem^lación del
ranorama de los árbolcs de rcfer^ncia, con todas las
hojas corn^letamente quemadas, hicicron temer que
las p^érdidas tuuicran un alcance considerable al afec-
tar ^or cr^tero a la dcstrucción totai de los árboles.

A unqc,e si bien es c ierto que la re^ercusión dc las
heladaa cn las cosechas de agrios tend'rá una mayor
importancia económica en eI uolumen total, en la
pró:a ima c amqaria, ya que se habían cx^ortado este
ario aL /̂ roducirse el fenórneno unas 50^^.0^0'0 tonela-
c/ca, iambién pnedc ya a/^reciarse que, saluo en con-
tadas regiones como Bafeares y Barcelona, en que
se aduierten algunos ccnt^nares de hectáreas con su
arbelad'o totalmcnte t^c rdido, en eI resto de la zona
l^c^aatina parece ser, hasía el rnomcnto, qus^ los árbo^
les ^odrán ir re^oniéndose, en plazos, quc oscilarán
entre dos y cinco años, según los casos.

Otro dc los cultiuos rnás afectados ^or ias heladas
c/c fcbrero ha si^1o el del oliuo, abarcando los daños a
la mayor ^arte del cliuar, cn /̂ orcenfajes uariados,
dánÚOS^ cl caso, por cjc-m^lo, de que en la zona oli-
uarcra (̂ or e.rcclencia dc ,/aén, dorzde se es^eraba una
rnagn^fica cosecha, en confraste natural con la ante-
rior, los daños, aanque rnuy scnsibles, han sido ^a-
tindcs cn ^arte rhor las recientes lluuias y, scgún las
últimas im^resio^ncs, ^odrá obtenerse una cosecha
rnedia de accituna.

Por desgracia, no l^u^dc decirse lo mismo de otras
^onas oliuareras, /̂ ro.^^uctora^s de aceites de calidad,
conro c:n crl Bajo Aragón, donde los efcctos, tanto de
la helada como de la acumulación de gran cantidad
de nieoe, han t^roducido efectos de d^strucción en
una parte im^ortantc del arbolado, muy es/^ecialmen-
tc en aqucllos oliuos de variedades tem^ranas, y sin-
gularrnent^ en esta zona de Alcañiz en la variedad
^^F,mpelireu, no rnuy adecuada, ^or su ^oca resisten-
cia al frío, y que habrá que ^ensar ^or ello en irla
susfituyendo j^or otras que, aunque no ^roduzcan tan-
ta cantidad de aceitun q y tal rendimiento en aceit^,

^uedan resistir nze^or los fenómenos meteorológicos
que han dado lugar a su destrucción.

Otras zo^nas sensiblemente afectadas, como Cór-
doba, Seuilla y Málaga, parece se han mejorado con
las últimas lluuias, sin que, debido a las condiciones
mcteorológicas actuales, ^uedan aún /^recisarse los da-
ños originados en el oliuar.

La dirección de las sucesiras olas de frío, que actua-
ron ^rimeramente cn Balcares anfes de entrar en la
perúnsula, han originado los mayores daños en estas

islas, con destrucción también de alguna ^arte de los
árboles, como ya hemos dicho.

En cuanto a los daños en los cultiuos hcrbáceos, ce-
reales y Icguminosas trinci/^alrnente, las ^rimeras im-
/^resiones hicicron temer qu^ fucran muy cuantiosas
iás /^érdidas originad'as, singularmente en regiones co-
mo Aragón y algunas ctras centrales, donde la inten-
sidad del fr:o fué extraoráinaria y la capa d^ nieoe
no ^rotegió suficientementc los sembrados.

Por fortuna, las úl"timas lluuias han re^ercutido de
manera favorable en la rectr^eración de las siembras,
que, muy est^ccialmeate las de trigo, ^ueden conside-
rarse casi saluadas, acusándose en carnbio una ^érdida
sensible en lo referente a ^iensos, ya que las auenas,
ccbadas y^arte de las leguminosas, son las que han
sufrido d^^ manera más seasible.

El tem^oral de Iluuias que de marcra tan persistente
azota Ia rcgión o,ccidental es;^añola, singularmente las
^rooincias de Andalucía occidental, ha de dejar ^aso
al sol de ^rimauera ^ara quc los cfcctos no sean muy
sensibles cn los sembrados h^y encharcados y puedan
efectuarse o^ortunamncte las siembras de 1Jrimauera,
hoy tan retrasadas.

En cuanío a las pérdidas en las plantas horfícolas,
serzsibl^s en la costa levantina, han alcanzado en gran
t^arte a los ^roductos ,1e ex^ortación tem^rana, cc-no
son las alcachofas, lechuga Í^rocadero, etc.

Los frutalcs, en gcneral, se han resentido con diuer-
sa intensidccl', siendo de señalar, sobr^ todo, la >Jér-
dida de la cosecha de almendra, ya que las heladas
sor^rendieron en ^lena floración a este frutal, muy
cs^ecialmentc en las zonas de Baleares y Levante.
Sin embargo, en algunas zonas el alrnendro ha uuelto
a florecer y, de producirse condiciones fauorables de
tem^erafura, es fJOSible que Ios dañcs definitivos no
sean tan cuantiosos como los que se temieron en un
t^rincij^io.

La normalidad de las condiciones meteorológicas,
muy es^ecialmentc en lo quc se refiere a la tempera-
tura, tan f uera de su é^oca en estos días, habrá de
dar las últimas impr^siones sobre los efectos definiti-
vos de las heladas, que cs^eramos confiadamente que,
en lo que sc refierc- a las ^roducciones fundamenta-
les, ^ue^dan tener aún un alioio im^ortante.
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Fig. 1

,lbriendu un silu Gerr^.

II

MEJORA llE LOS RENll1M1ENTOS AGRÍODLAS,

En el número correspondiente al mes de febrero de

esta revista expuse, a grandes rasgos, algunas de las

irnportantes iniciativas de nuestro Ministerio de Agri-

cultura en orden a la mejora de la producción, recogida

y conservación de leguminosas, en alternativa con los

cereales, como base de una honda transformación de

nuestra agricultura. Porque si la obtención de esas es-

pecies mejorantes se hace económica y se difunden los

métodos de siembra mecánica y de laboreo eficaz de

la tierra entre las fajas de líneas agrupadas, tanto en

cereales como en leguminosas, no sólo se acrecerá

considerablemente el área productiva del secano por

reducción del barbecho blanco, sino que el aumento

de los rendimientos unitarios, en secano y regadío, re-

percutirá por modo censiderable en la economía na-

cional, sobre todo cuando los trabajos de Colonización

y Concentración parcelaria permiten dar a esas ini-

ciativas ministeriales toda su enorme trascendencia.

ANTECLDENTES.

Muchedumbre de consultas recibidas demuestran la

conveniencia de dar más detalles de cómo en la ex-

plotación agrícola Valdefuentes, S. A., se ha llegado

recientemen:e a ensilar alfalfa mojada y en parte he-

lada, recogiéndela y apilándola sin orear, en pleno pe-

ríodo lluvioso, y obteniendo un forraje ensilado que

a los tres meses de su recolección el ganado de la fin-

ca censume con agrado y notorio provecho, como se

NOTABLE AVANCE EN LA
CONSERVACION DE f ORRAJES

Un procedi^niento eficaz
para ensilar sin silos

de obra

^oz l^arrnelo ^e^ia^^ea ^íe o4re^+

Ingeniero agrónomo

dirá después. A tal resultado, que podrá superarse

perfeccionando determinados detalles, se ha Ilegado

sin picar el forraje y sin obra alguna de fábrica ni de

tierra, mediante la utilización de una máquina ensi-

ladora tipo Gerry, que moldea y apisona el forraje

de tal forma, que a pesar de quedar expuesto a la

acción de la lluvia y adversidades meteorológicas, sólo

se pierde la parte correspondiente a una capa peri-

férica de espesor variable entre 4 y 10 cros., corres-

pondiendo el máximo a la parte más azotada por e^l

viento y las aguas.

Considerando un espesor medio de ocho centímetros,

superior al real en nuestro caso, tales pérdidas repre-

sentan aproximadamente el 6 por 100 de la materia

ensilada.

Para calcular directamente el tanto por ciento de

pérdidas, hemos deducido la fórmula :(1 - d:^D^)100,

en la U es el diámetro exterior y d el de la parte sana.

En nuestro caso, D-- 5 metros y d = 4,84.

El volumen total del silo es V= 0,7854D-A, y el de

las pérdidas, v= 0,7854 (D`-d'`) A, siendo A la altura.

El peso del m' de forraje, recién terminado el silo,

suele variar-según el grado de compresión-entre 300

y 385 kilogramos. En nuestro caso fué de 382, yue

aumentó después hasta 780.

NECESIDAD DE PROI'EGEK ALGUNOS I^ORRAJES

CONTRA L.4S FERMENTACIONES NOCIVAS.

Antes de pasar al detalle operatorio de este ensila-

do de forrajes, importa dejar bien sentadas las bases de

su conservación.
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Fig. 2

Jlástil eentral dc rir^^ eu la ensila^^lura Gecr^^. A'ieutoĉ 3^ tensores.
Z:unja circu4nr de desagiie,

Todos los cuerpos vivos se forman con elementos

del aiie y del suelo, como es sabido. Cuando se reco-

gen los frutos o se siegan las plantas, tienden a su des-

integración para devolver al aire y a la tierra lo que

de ellos tomaron. En esta redistribución intervienen

los microorganismos, cuyos gérmenes se hallan en el

aire y sobre las plantas, entrando en acción en cuan-

to el ambiente les es favorable. Y así las levaduras

adheridas a la piel de las uvas pasan al mosto y ori-

ginan la fermentación alcohó:ica, bien notoria en su

fase tumultuosa. Del mismo modo, los forrajes llevan

al silo muchedumbre de fermentos. Entre ellos figura

el láctico, que, al desarrollarse con pujanza, evita otras

invasiones perjudiciales y conserva casi todos los prin-

cipios nutritivos del forraje, incluso determinadas vita-

m:nas imFo: tantes, como la carotina, que en la heni-

ficación suelen perderse.

^ Qué iequiere el fermento láctico para prosperar ?

I." Ausencia de aire entre la masa, lo que se con-

sigue con una buena compresión del forraje, esencial

en todo ensilado. Donde es insuficiente se desarrollan

seres aerobios, como los mohos.

2." Ambiente inicialmente ácido, porque así el fer-

mento entra en actividad, y originando ácido láctico

completa ese ambiente favorable y constituye un ex-

celente preservador, ya que las bacterias perniciosas,

butíricas y pu:refacientes, también anaerobias, requie-

ren para su desarrollo medio neutro o ligeramente al-

calino.

3." Abundancia en el forraje de azúcares fermen-

tescibles. Esto ocurre en los maíces y sorgos, que no

suelen requerir de medios preservadores, porque en
ellos la fermentación láctica se produce naturalmente.

No ocurre lo mismo con las leguminosas y otras

plantas pobres en azúcares y ricas en proteínas, como

la alfalfa, vezas y tréboles, que corren gran riesgo de

perderse si no se las defiende, como vamos a indicar.

TRATAMIENTOS PRESERVADORES.

Del conocimiento de esas exigencias del fermento

láctíco han derivado los distintos tratamientos pro-

puestos y seguidos en e^l extranjero. En los países del

Norte de Europa provocan la acidez inicial, recu-

rriendo al empleo del ácido clorhídrico o del fórmico,

y también a mezclas ^de aquel ácido y del fosfórico

en proporciones globales que llegan a los 14 kilogra-

inos por tonelada de forraje. Son procedimientos en-

gorrosos y, en general, caros y no exentos de peligro.

En los Estados Unidos se generalizaron las mezclas

de forrajes con melazas en proporciones elevadas, que

suelen exceder de los 20 kilogramos por tonelada. Ac-

tualmente va ganando favor la aplicación del meta-
bisulfito potásico a dosis de 4 a 8 kilogramos.

En Franc:a se ha extendido en pocos años el em-

pleo de la Ilamada sal bacteriostática Sovilón, que ac

tualmente utilizan la mayor parte de los ensiladores.

En España, el destacado Ingeniero Agrónomo se-

ñor Bermejo Zuazua, Director del Centro de la Cuen-

ca del Duero, acaba de ensayar con resultados alen-

tadorea la aplicación del yeso en distintas dosis, com-

parando sus efectos con los del metabisulfito potásico.

1' aunque en la alimentación del ganado lanar fueron

notoriamente satisfactorios, nuevas experiencias en

mayor escala permitirán ensayarlo en el vacuno con

tratamientos más ^orolongados.

El Instituto Nacional de Invest.gaciones Agronómi-

cas ha emprendido interesantísimos estudios, constru-

yendo baterías de silos experimentales para discrimi-

nar, con rigor científico, el valor relativo de los dis-
tintos medios conservadores de forrajes aplicados o

recomendados, hasta el día, fuera y dentro de España.
El alto prestigio del Instituto y de su Sección de

Bioquímica, magníficamente equipada y dirigida por

el gran especialista ingeniero Agrónomo señor Santa

María, secundado con el mayor celo por todo su per-

sonal técnico, nos permiten augurar que en plazo no

lejano podrá contar nuestro lnstituto con positivos

medios para conservar forrajes ricos en proteínas y

pobres en azúcares fermentescibles, tan o más efica-

ces y, desde luego, de menor coste que los hasta aquí

propugnados en las naciones de mayor ,Frogreso.
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1 R.AT,IMILN'TO APLICAD(^ ICN L.A LXl'I;RIENCIA.

Cuando iniciamos nuestro trabajo se desconocían

aún esos resultados, por lo que, previa la pertinente

infornración, elegimos entre los medios propugnados

hasta el momento la ^^^al ^ovilón», fabricada en París

por la Societé des Produits (:himiques Sovilo, que ac-

tualmente produce en Espaira el Laboratorio de Sín-

tesis Urgánicas Lindsor, de Barcelona, autorizado por

la entidad propietaria de la patente,

El metabisulfito resulta más económico a igualdad

de peso ; pero como su dosis más eficaz es unas 60 ve-

ces mayor, tal ventaja se aminora o desaparece, ofre-

ciendo en cambio la sal citada una concentración que

facilita mucho su transporte y aplicación.

Dicho producto, ñnamente cristal:zado, es muy so-

luble en agua fría, y se expende en frascos de dos ki-

logramos, capaces para tratar unas I S toneladas de

alfalfa o 20 toneladas de otros ensilables, como hier-

bas de praderas, centeno, hojas de zanahoria, orujos

de manzana^, etc.

Se aplica disuelto en agua, regando el forraje a me-

dida que se apila, por tongadas de unos 20 a 30 cen-

tímetros de altura y peso determinado. l le aquí las

dosis que se recom endan :

/)osis de Sovilón y de agua, por tonelac/u cle /orrajr

Uerúe.

Primer grupo :

Alfalfa, veza, tréboles, mezc;as a base <le let;t:mino-

sas y también colza, hierbas tiernas y orujos de uva,

130 gramos de Sovilón en 45 litros de agua.

Segundo grupo:

Centeno, hierbas cle praderas, maíces y tambié n

cuellos de remolacha, coles, vainas de guisantes y ho-

jas de zanahorias, 100 gramos de Sovilón en 3i lihos

de agua.

Fig 3

('irnrlnvb:rudir r•on un li^lún 1 nicr^l il^^ alb:rfiil la hurizunlalidad d^•I aru. Ni^ uUsrr^:^ ^^I nr^rnl:rnl^^ priu^•ipul ^•iru rl n:°^..•. nl
fundu^. :r^í r•irnru luN r^rrnrpr^^sirr^•^ rn i^i^luvía ^^u qu^^ li^ruri^^n:m lus muntantr^^, y los dc ^•r^nrc^utu ^•nxan^•hailu,^ :r, I:r ^^ixa tr:rn,vcr^r,c:rl,

'^^)6



AGRICULTURA

Fig. 4
P:1 tr.^,^i^safio ^iraturio ^^^ mantu ^^ ^I^^ĉm^^ut,^ ^^n dos mitade..
^^ ^' I:. quc ye uui^n e^i ^•I i•^^,jin^^te i^i^ntral qu^• q Ir:n•^^a taP m5ail.
Lo^ uiontarnfe^, ^^on ^-:^s o i^npmsorr^. ^i^ aturni!!an ^^n ^u^ ^^^-

tremo^s. ^•aanu indie<tiu Ia.S 17ec1^u5.

Tercer grupo :

Orujos de manzanas, de cebada y residuos de agrios,

IOd gramos de Sovilón en 30 litros de agua.

Los autores indican que las dosis de agua pueden

reducirse a sus tres cttartas partes en tiempo húmedo

y hasta la mitad, como límite, en casos de lluvia.

Las dosis de sal deben permanecer invariab!es. Hay

c;ue evitar la aplicación directa de la sal sobre el fo-

rraje, o sea que debe ir siempre disuelta en agua, co-

mo queda dicho.

gada con 6,75 litros mediante una regadera aforada.
Pero como por ensilar en tiempo lluvioso disolvimos

los 130 gramos de sal en 30 litros de agua (el kilogra-

mo en 230 litros) se aplicó sobre cada tongada de

150 kilogramos la cabida de una regadera pequeña de

4^,5 litros.

Como la cantidad de disolución varía con la dosis

de agua y el peso que ha de tratarse, puede calcularse

fácilmente en cada caso, sin más que multiplicar el

número ^de litros de agua por el de kilogramos de la

tongada, dividiendo por mil el resultado.

At^l-ICncI^óN nE t_A «SAL SovlLÓw^ ( I).

f'ara su aplicación se empieza por disolver un kilo-

gramo de sal en 346 litros de agua, en 350 o en 300,

según se trate del primero, segundo o tercer grupos.

Será así la proporción de sal y de agua la indicada

en cada uno. Si en el caso límite de tiempo muy hú-

medo conviniera reducir a la mitad la cantidad de

agua, ]a disolución del kiloaramo de sal se haría, res-

pectivamen'e, en 173, l75 y 150 litros.

Se llega en todo caso a estas cantidades dividiendo

el ntímero de litros entre el de gramos de sal por to-

nelada y multiplicando por mil el resultado.
El peso de la tongada, de unes 20 centímetros de

altura, lo determinamos llenando de forraje una medi-

da volumétrica, un cajón desfondado. Serviría tam-

bién al efecto tm cesto o serón, etc. Se pesó su con-

t^nido varias veces y se halló el promedio. Fué ^de

15 kilogramos, y de estas medidas se utilizaron diez

para formar la tongada (de unos 20 centímetros de al-

tura) que resultó así cle 150 kilogramos.

Para ap!icar, en la proporción normal, la disolución

sol^re esos 150 kilogramos habría que regar cada ton-

(11 L'amarcmns a este preservador Sal Sovil^n: ^por desíg-
nar:o ^sí sus fabricantes; pero sí^,n qu^ con la palabra «sal».
repetid q en distintas ocasiones, prntc°.^damos defi^.^ir su verda-
der:i naturaleza Y composíclón, resultante de u:ia sí»tesis or-
gáuica,.

1\10NTAJE DE LA ENSILADORA Y FORMACI^ÓN l^F_L SILO.

Em/^la^amiento.-El emplazamiento del silo puede
hacerse en terreno Ilano y también en pendiente. Bas-

ta ctesbrozar y nivelar el suelo en un círculo poco ma-

yor que el del molde. Debe cuidarse de que la pila

se forme sobre terreno firme y no sobre terraplén, que

podr"a comprometer su estabilidad.

Sujeción del másfit central.-En el centro aproxima-

do del emplazamiento se clava el mástil, que forma

parte del equipo ensilador y que ha de constituir el

eje de la pila. Basta que penetre poco más de 30 cen-

tímetros en suelo firme. Se comprobará su verticalidad

con la plomada y se asegurará atirantando de dos en

dos los cables que van sujetos a las anillas de su extre-

mo superior. 1~.stos vientos se sujetan en las estacas

metáÍicas del equipo, que se clavan en el suelo según

dos direcciones perpendiculares, como puede verse

en la ñgura número 2.

Se termina el atirantado de estos vientos clavando

verticalmente cerca de su amarre barras terminadas

en horquilla, que se inclinan hacia afuera sin que su

cabeza pierda contacto con ellos (fig. 2).

Se coloca después el aro o molde, considerando

como centro el mástil y enlazando los distintos seg-
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Fig. 5

Llrn;tn.do cl niolde i•uvila^^lo^r ^^on ulfalf.r c^^rdc drtide el suelo. ;1 I.r derecha Pui^d^• ub,^^^rc.u-ve la picra d^^l ^^li^^,^dur. ^^u^^ ,^^^ nn-

.l^•ta al mo^ntaute prin^•ipal }^ Iler^a en su exU•emo Ia rued.r que hir de <<ircuixr p^u^r deb^,i.1u del reborQ^^ ili•1 ur^^u. L.rti ^ua^av il^•
^^i^n^entu dcctiin^iduv a incrementur Str ^>etio d^^ben colgarse de su bnr^le iuferior. }^ un dcl tiuPeriur di^l :rro. coiuu Pruvi.viu^nal-

mcnLc se hiru ^^ atr^^^rc^^e^ ^^n la Yot,ofir.^fíu.

me'ntos que lo constituyen sin más que apretar los

tornillos carrespondientes.

Saneamiento.-Debe hacerse un surco circular, en

derredor y fuera del molde, con pendiente hacia otro

cauce de evacuación que aleje del silo las aguas de

Iluvia y las que se desprendan del forraje (figs. 2 y 4).

Colocación del molde.-Para centrar el molde se

describe con un alambre, tomando el mástil como

centro, una circunferencia de radio igual al suyo, que

debe coincidir con su borde superior. Para legrarlo

dos o más obreros lo desplazarán convenientemente.

Se nívela a continuación, apoyando sobre el

aro un listón en dos o más direcciones, y se comprue-

ha su horizontalidad con un nivel de albañil. Para

mantenerla, se calza con piedras o cuñas (ñg. 3).

Base cónica.-En el interior del molde se echa pri-

mero tierra, formando un monlón cónico que, después

de bien apisonado, debe quedar con altura de 40 cen-

tímetros junto al mástil y enrasado con el borde infe-

rior del aro junto a éste (figs. 2 y 4). Se echa después

sohre la tierra una capa de paja de 10 a 20 centíme-

tros de espesor.

Nlontaje del trauesaño giratorio.-Seguidamente se

monta el gran travesaño en celosía, uniendo sus dos

mitades, como se ve en la figura número 4, y se com-

pleta con los dos montantes laterales y con los rodi-

llos compresores. Es'os deben presentar su circunfe-

rencia mayor hacia afuera (fig. 3).

Mo^tor.-Se atornilla el motor en su sitio del mon-

tante principal y, una vez engrasado y puesto en mar-

cha para apisonar la paja, a las pocas vueltas qucda

todo dispuesto para comenzar la carga de forraje (fi-

gura 3).

En todas las operaciones descritas hasta aquí dos

obreros entrenados invirtieron unas tres horas y media.

Formación d'el silo.-La carga se realiza por tonga-

das sucesivas de peso fijo. En nuestro caso de 150 ki-

logramos, bien haciendo las pesadas directamente o

también valiéndose de medidas volumétricas, como

anteriormente se dijo. Cada tongada se riega con la

diso'.ución contenida en la regadera de capacidad

aforada, como queda especificado también (fig. 5).

Elevación del aro.-Al rebasar el forraje la altura

del molde se fija con tornillos al montante principal

la pieza que determina la elevación del aro. Va pro-

vista de una ruedecita que apoya en el fondo de la L1

invertida que constituye el reborde superior, como

puede verse en la figura 4, y con más detalle en la 6

de mi artículo anterior (AGRICULTURA, nti^mero del mes

de febrero).
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F'ig. s
IS^I;^c:^^ }^ arPillerati destin;^dus a cunteuer Ia tlerrtt cap qlle debe
eubrirse el ^ilu. Present.^n una inc•linac•iiín de unos 30^^ ^•on la
cerlieal y est:ín :u•riust.rad:^ti cun a.lambre fuerte, que se Pav,t DoT

lus orificius de esas estuc.w.

A partir de este momento la compresión del forra-

je es más enérgica, ya que a] despegar el aro gravita

sobre el rodillo principal su peso, que aún puede re-

forzarse mediante bloques de cemento que se le cuel-

gan, como puede verse en la figura 5 del mismo ar-

tículo anterior.

También es posible desde entonces abreviar la pe-
sada de las tongadas, sustituyéndola por la medición

sobre el eje de lo que asciende la viga giratoria al

quedar comprimida cada una. En nuestro caso, dos

centímetros por cada tongada.

Terminación del silo.-Las operaciones prosiguen

ininterrumpidamente en la misma forma, ya que la

determinación de las tongadas se hace sobre la mar-

cha, y sólo tiene por objeto indicar el momento en

que ha de procederse al riego con la disolución pro-

tectora.

Debe cuidarse, al extender la hierba, de que el mon-

tón conserve de 40' a 50' centímetros más de altura en el

centro que en los bordes.

La carga se hace sin dificultad, primero desde el

suelo y después desde los carros. Los obreros que ac-

túan sobre el silo van subiendo con él, y su misión se

]imita a distribuir el forraje, a regarlo y también a

comprimirlo con los pies junto al eje, donde no Ilegan

los rulos de cemento enganchados en la viga girato-

r^a. No corren ningún riesgo de ser atropellados en su

giro por la viga y compresores, pues su movimiento

es tan lento, que se evita su empuje ya marchando

delan:e de ellos, a paso normal, o corriéndose hacia

el centro, donde no llegan.

Los vientcs que atirantan el mástil se hacen inne-

Fig. 7

I;squemti de di^tribucibn de los cortec para cl di^^cnsil:^du Qel
forraje. desPU^^. de Ir.^ber separ;^du preciamente Ia Iru.rt.e de
enUierta que ^•urmspund^• :^ cad:^ ceetur. :ĉ nli•^ d^•1 de^emil;^du

se quitau I:^• ^•^tar;is ^^ purte de l:^ licrra.

cesarios al rebasar el montón los dos metros de altura,

pudiendo quitarse sin inconveniente.

Llegado el silo a su eievación prevista, que no in-

teresa exagerar, puesto que cabe hacer varios con el

mismo aparato, y la altura excesiva dificultaría la car-

ga y desensilado, se procede a cubrirlo con tierra.

Pero antes hay que quitar el motor, los montantes, la

viga transversal y el eje de giro o mástil.

Desmoniado.-iVlotor, montantes y compresores se

quitan fácilmente. También la viga transversal, des-

uniendo sus dos mitades enlazadas en el cojinete cen-

tral (fig. 4). Y en cuanto al mástil, basta hacerlo girar

para que se desprenda sin dificultad de su empotra-

miento. Para ello se introduce una varilla fuerte de

hierro, que ferma part^ del equipo, por un par de ori-

ficios de los diametralmente opuestos que a distintas

alturas ofrece el mástil (fig. 2). Los dos obreros ac-

tuando sobre la varilla le dan vueltas, después de lo

cual sale ya con toda facilidad, pudiendo retenerlo a

cualquier altura sin más que pasar la misma varilla

por el par de orificios que convenga.

Cubierta de tierra.-IZetirado el mástil, hay que re-

Ilenar e1 hueco que deja con el mismo forraje. Se com-

prime desde arriba con un palo o barra. Se sigue des-

pués cargando forraje hasta dar a la terminación for-

ma cónica o de cúpula muy acusada. Antes de cubrir-

lo de tierra se clavan, junto al borde superior del aro,

estacas inclinadas hacia afuera que llevan orificios,

por los que se pasa un alambre fuerte para arriostrar-

las entre sí (fig. 6}.

El forraJe y las estacas se cubren con trozos de saco

o arpillera, y sobre ésta se echa tierra, lo más arcillosa
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posible. Se apila también en forma de cúpula, aunque

procurando que su espesor sea mayor en les bordes que

en el centro, y que no quede concavidad alguna que

pueda almacenar agua.

Lo último que s° desmenta es el aro, el cual, al aflo-

jar la unión d.e un segmento, baja fácilmente, condu-

ciéndolo hasta el suele, donde se termina el desmon-

tado.

Preseruoción exferior.-Como no se puede evitar

yue la capa exterior, en contacto con la atmósfera, se

descomponsa, originando carbilaminas de olor muy

desagradable, ha de ser muy interesante espolvorear

copiosamente su sunerñcie con yeso, o pulverizarla con

disolución para aminorar esas pérdidas y o'ores. Por

la misma razón se aconseja no formar los silos en pa-

tios inter'ores, junto a las viviendas.

Desensilado.-El forraje ensilado puede utilizarse

después d^ transcurrido dos meses de su apilamiento.

Pero para la alfalfa y otras leguminosas consideramos

preferible retrasar la apertura del silo un mes más.

Se com^enza por quitar la tierra que cubre el sector

que se va a cor^ar. Se aconseja que el desensilado se

ha;a mediante cortes vert'cales, practicados con un

cuchillo de ferra^e bien afilado. Nosotros nos valimos

de un hacha y azadón, con cuyas herramientas se ob-

tuvieron bloques que presentaban una fina estratifi-

cación por capas de forraje, que se desunían muy fá-

cilmente a mano. Los cortes verticales deben hacerse

por sectores, y como al ir avanzando hacia el centro

^e estrech3 inconvenientemente la parte abierta, es

prefer^ble realizar los cortes siguiendo un orden pa-

recido al que se indica en la ñoura 7.

Resultados de la ex^eriencia.-El metro cúbico de

alfalfa verde húmeda sin comprimir pesó cerca de los

40 kilogramos (38,2). Al terminar el si1o, el peso del

metro cúbico fué de 382 kilogramos. El peso de los

bloques cortados al desensilar, después de ]a fermen-

tación y compresión continua de lo ens^lado, corres-

ponde a 780 kilogramos. Cada kilcgramo de materia

ensilada procede, pues, de unos 20 kilogramos .ie al-

falfa verde sin comprimir.

Las vacas lecheras a las que se ha dado este forra-

je vienen coneumiendo con gran apetencia dos kilo-

gramos de materia ensilada por la mañana y otros dos

por la tarde. Estos cuatro kilogramos representan, por

lo tanto, una muy copiosa rac^ón de alfalfa verde. A

Pste resultado se llegó después de numerosos tanteos

de precaución, hasta llegar al convencimiento de que

ese forraje no producía la menor perturbación diges-

tiva en el ganado y que sus efectos eran notoriamente

heneficiosos. 1_.as vacas que al principio no se mostra-

ban muy propicias a su admisión lo consw;:iercn des-

pués con agrado creciente, sobre todo cuando se ha

seguido la práctica de orearlo previamen:e. Su in-

fluencia en la producción láctea del vacuno parece

tnanifiesta, ya que durante los treinta ĉ ías de haberlo

:onsumido un lote de 20 vacas que llegaron a sus

más al:os rendimientos, al suprímir de la ra; ión c^l en-

silado de alfalfa marcaron un descenso próximo a los

60 litros de leche en conjunto, que corresponden a unos

tres diarios por cabeza. En cambio, al restituir el f^o-

rraje sttpr:mido, disminuyendo los otros, ha vuelto a

mejorar progres;vamente el rendimiento. Ninguna in-

fluencia ha ejercido este alirnento en el gusto ni en

el olor de la leche, y la ^alud y apar^encia de las vacas

son comp'.eiamente satisfactorias.

El gana^?o de cerda lo consumió desde los prime•ros

momenios con gran avidez, incluso las porciones peor

conservadas y de olor desagradable que no sc dan al

vacuno per provenir de la capa exter^or del silo.

De los dos tamaños con que se construye la máqui-

na Gerry preferimos, s:emp:e que hayan de aptlar:e

más de IS quince toneladas d.e forraje, el de cinco

metros de diámetro sobre el de cuatro, por la ntr^jor

estabil:dad que da a la pila y menor porcenta^e de

Férdidas (aproximadamente w^ 2 por 100 menos).

A los dos meses de terminado el silo, su altura ini-

cial quedó reducida a casi un 60 po° 100 de aqu^^lla.

Conclusión.-Por todo lo dicho consideramos la má-

quina de ensilar, quP determina ttna enérgica com-

^resión del forraje, e independiza c]e la actividad y

ce'.o de los obreros at^isonadores, como de interés para

los que carecen de silos de obra y de cortaforrajes y

elevadores. Resulta, en efecto, más económico hacer

con un solo aparato varios siles de forrajes, sobre todo

de los que se recolectan en d'stintas épccas, como

veza, maiz, alfalfa, hojas de za.nahoria, etc., que cons-

truir el mismo número de torres y adquirir los moto-

res, cortaforrajes y elevadores correspondientes. Pero

pttede ser tamt^^én íttil a los que ya poseen estos equi-

pos, como complemento que ha de facilitar el ensi-

lado de los posibles excedentes de cosecha y dar ma-

yor fle::ibilidad a las alternativas de cultivos, sin ne-

cesidad de sujetarc ^ ai pie forzado de una capacidad

invariable de las construccícncs disponibles.

Por último, y en relación con el problema que ori-

einó la experiencia, cabe aríadir: Que la máquina en-

siladora ha permitido aprovechar el tíltimo cortc de

alfalfa, de cuantía muy variahle, que corría el riesgo

de perderse por estar ya llenos los silos de obra, e

impedir su hen;ficación el tiempo htímedo y lluvioso

del último invierno.
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l_:\ Sf:I.F_CCIO!^'.

E1 secreto del éxito alcanzado por la avicultura en

los Estados l^nidos se debe, principalmente, a la se-

lecc'ón e-^ el tronco de crianza para caracteres y clases

deseados.

El criador lia de tener aves de producción eficiente

en huevos y carne, representativas de razas y varie-

dades determinadas.

A este propósito, el Departamento de Agricultura

publicó una Circular, ]a número 715, con capítulos

sobre caracteres que afectan a la mejora de la raza ;

Lctencia •de los distintos caracte^res; tipos de selec-

ción : caracteres de especial importancia económica ;

clasificación sobre bases de todos los caracteres ; cla-

^ificación antes de incubac`.ón.

Todo ello subdividido en secciones detalladas para

mejcrar las razas y obtener mayores beneficios.

Sería muy útil a nuestros avicultores conocer la ver-

s^ón española de e^ta famosa Circular,

Puni^Qura Pn•inía^l:^. pur ^ii Durct^^ c t^^^nbi^'u pur rrpr^•^^^u1^ir
I^t m,í,v ^•nniplrLt ea.unpa i•n Fullin^i, UI^^n^^a^ Li^;;horn. (I)r^^den).

UN GRAN NEGOCIO.

Fué establecido en el atio 194Q en el Estado de Te-

xas, superficialmente doble que España. En aquel año

1as condiciones para los negoc:os eran poco favora-

bles para los negocios, pero Mr. Yvungblood se de-

cidió a emprenderlo, y trabajando firme, administran-

do b^en y con decidida determinación de triunfar, sa-

lió adelante.

Ayudado por sus dos hijos, ha conseguido levantar

lo que quizá hoy día sea uno de los más grandes ne-

gocios avícolas.

Incuba los huevos de sus gallinas ; envía luego los

pollitos a más de 6Q criaderos, también prepios, para

ser recriados, hasta su madurez, con piensos enriqtte-

cidos a^ase de determinada vitamina v mezclados en

stt ^ran molino de ^iensos.

Cuandc los pollos tiene-t ya el peso para mandarlos

a la venta, se envían a tma planta de sacrificio y

av!ado, también propia, de donde salen distr'buídos

a almacenes de comestibles.
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Además de la venta por ptezas enteras, también se

venden empaquetados de las diferentes partes del

pollo ; así que pueden comprarse cajas de muslos solo,

de alones, pechugas, lomos, pescuezos, hígados, mo-

llejas o corazones. Cabezas y patas son partes consi-

deradas impresentables a la mesa.

La presentación de los distintos paquetes, en colo-

res brillantes y de bonito aspecto, es un renglón de

propaganda bien estudiada.

En dicha planta-matadero se avían y ponen en con-

d^ciones de venta a razón de mil por hora. E1 trabajo

se hace en cadena y con poco personaL Cuando los

pollos, col^ados de las patas, pasan por una batea es-

pecial, rec:ben una descarga eléctrica que sólo los

atonta, lo cual permite matarlos sin que revoloteen y

salpiquen todo de sangre. Se ha comprobado que este

procedimiento facilita un desangrado rápido y ade-

más las máquinas desplumadoras realizan mejor su

ccmetido.

Los ^^pollos fritos^^ constituyen una especialidad en

sus restaurantes propios (tienen nueve), donde se sir-

ven en un color dorado oscuro de aspecto a^radable,

Pnllitu Lenhorn blanea, de4^•^•ndiente de po-

n^tlurati de 29n huecus y nún nrí^ (Drcdenl.

Rct^ruduetur tiubrcvuJli•^ule. Su hcmbra.
puv^^ al.; hu^•^us de bui•n tam:^f^n }' bu^•-
na G•stura d^^ i•:i,^+:u'a. Rus d^•^^•^•utli^•n-
li•^ pruiu^•di^u•un lus al'.. I;n tuin i•ala^•i^in
sc ^•unsi^ui^•r^^^n ^•u.^i :fUU Pullil;^n d^• c ĉ t^•

u^aKnil'i^•u mu^•hu (Ur^di•i^).

con guarnición de patatas fritas, molletes calientes,

miel y hasta unas tajaditas de escabeche. Sus clientes

consumen unas 6^0 ioneladas al año, y la producción

global se estima en unos tres millones y medio de po-

llos anualmente.



A G H t C U L T U R A

Itc•inol^tui• ta'anvpor-

tador P ^^^ r :r P^^Ilitav
^Ic rara. Por ^•,tite n^c-
tlio ti^• .cupriun•n Iaw
.1attl:^n. Los ^^o^nD:n•li-
n^irntus ti^•ncn wi
^^.p.u^.io Qe 30 pnr ^:i
pnr 81y c^^n. (ln•^^dcn^

SERb'IC10 PERMANENTE.

A un matrimonio aviculto^- de Los Gatos (Califor-

nia) se le ha ocurrido la original idea de instalar una

máquina tragaperras para la expendición de huevos

a cualquier hora del día, por muy intempestiva que

sea.

La venta directa de avicultor a consumidor repre-

senta una ventaja para ambos ; pero el atender a ella

supone una pérdida de tiempo y algunas veces inopor-

tunidad. Casi toda la producción de sus 6.500 ponedo-

ras va directamente a los consumidoree.

f.a máyuina tiene ranuras especiales para determi-

nadas monedas, y al introducir las indicadas en la ta-

blilla de ventas se abre una ventanita, de las muchas

que tiene, y aparece una caja de cartón con los hue-

vos comprados.

Cuando el precio de los huevos no es una cantidad

exacta, el cliente empuja una palanca y puede reco-

ger la tliferencia. Si la máquina se queda sin género,

devuelve el dinero echado en ella. Su aspecto exte-

rior es el de un cierre metálico corriente, con múlti-

ples ventanitas, y se halla instalada en una de las

paredes del cuarto-almacén de huevos, con fachada

al N. para eludir la acción de la luz so^ar. Facilitan

ins:rucciones sobre el funcionamiento del aparato y

han instalado una luz exterior que lo ilumina durante

toda la norhe. Algunas veces han oído funcionar la

máqu^na después de las doce de la noche.

l^Et:'v1PLA70S.

Este sistema de reemplazos en las ponedoras ha sido

ide•ado por !^Ir. Robert H. Adolph, Consejero de Gran-

jas, en el Distrito de San Diego (California), y lo re-

c:omienda para obt.ener más huevos. La sustitución y

seleccionado de las aves ha probado ser el medio más

eficiente para el mejor aprovechamiento de los galli-

neros. El local lo tiene dividido en cinco partes. Prin-

cipia con un lote de 500, a los tres meses adquiere otro

lote igual y así cada tres meses, hasta totalizar 2.500 po-

nedoras. El primer lote se sustituye por otro nuevo,

pasado un año, y así con los demás, conservando siem-

pre las mejoras, con lo que se consigue más regulari-

dad en la producción.

DEPORTISTA Y PAVICULTOR.

Animado por la lectura de revistas paveras y por

las noticias particulares de otros pavicultores, un pugi-

lista se retiró con las ganancias que le produjo el de-

porte y se estableció en el negocio de criar pavos.

Compró un rancho en California y, al principio, en-

tre una y otra actuación en el ring pasaba sus días de

vida activa dedicado a la cría y venta de pavos, que
ya tiene acreditados en el mercado. Hace tiempo crió

12.(}00, y lo más notable es que asegura que está ga-

nando mucho dinero.

Sus instalaciones son de lo más moderno, y los mé-

todos sanitarios y el manejo, la última palabra de la

ciencia y la práctica.

Las granjas norteamericanas tienen al borde de las

carreteras su buzón de correos y su cartel anunciador.
En el de Georgeous George puede leerse : c^Pavos

Georgeous, de pecho bronceado. Son los mejores del

mundo».
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Georgeous hizo una breve aparición en un progra-

ma de televisión ^n Los Angeles, donde es muy cono-

cid.o, e invitó a todos sus amigos y a^dmiradores a que

fuesen a ver su rancho en un fin de semana, y la con-

testación a ^emejante invitación fué fenomenal, pues

tuvo más de 20.0^04 visitantes, alounos en buses de lí-

neas panorámicas desde más de 75 millas de distancia.

Atribuye el éxito de su r.egocio a la buena construc-

ción de la casa cr^adero, con capacidad para 6.000 pa-

vipollos. La p^aneó él, después de estudiar los princi-

pales ranclros paveros del ^este, y su estructura es

34 nies ancho por 140 largo, con 20 unidades de 12

El equipo de invesiigación lo censtituye una caja

rectangular de acero pulido, colocada sobre la mesa de

observación. Los huevos, partidos, se van echando

sobre una placa de cristal transpare•nte situado en la

parte super'or. 1'or debajo }ray un espejo de gradua-

ción variable y otro al fondo, por detrás del huevo,

así que 'odo él puede ser examinado al propio liem-

po. Una vez hecha la observación, la placa superior

puede ladearse para dejar caer el huevo en un reci

piente situado por detrás.

Por el miraje de los huevos se ha encontrado que

la mejor detección se hace a los cinco días de la

neLall^^ di• liis ^^uau-

p:u•timientos dc un
rcuwlrruc t.ranvpurLi-

^Iur di• jrullilu^ti. '1'ir-
n^• :SO ^ ;:i x fS0 ^^^^nl í-

wi•lru. ^Ur^^d^^n).

por 12 y espacios adicionales d.e 10 por 12, porches al

aire libre y un pasillo central a lo larQo del edificio.

En cada unidad coloca 300 pavipollos con calefacción

a gas, y en cuanto tienen bastante edad para salir, los

suelta, para que tomen el sol en Ics porches montados

con piso de tela me`.álica a suficiente altura del suelo

de tierra, donde caen las deyecciones y son fácil-

mente recogidas. Aseo y limpieza reducen la morta-

lidad y proporcionan buenos beneficios.

COA';ULITOS DE S,ANGRE,.

Los estudics para la determinación de las motas de

sangre que presenta a'.gunas veces la yema del huevo

se vienen realizando desde hace más de siete años en

los l.aborator^os de Investiaación del State College,

de Washin^ton, por el profesor Stadelman y su auxi-

liar señora Joyee Gutiérrez.

puesta ; pero es difícil localizar motas de sangre de

menos de un octavo de pu'.gada cle diámetro, o sea

unos tres mi:ímetros.

Se ha comprobado que las manchas pequeñas des-

aparecen teniendo los huevos almacenados en sitios

fríos, y que a los dos meses no son visibles.

Las motas de sangre se han relacionado con el efec-

to de ciertos ingredientes de los piensos, y se ha ha-

llado que cuando se incluye en la ración un 10 por 100

de alfalfa aquéllas disminuyen.

En dicho Colle^e se están haciendo experimentos

sobre el efecto que pueden ejercer respecto este de-

fecto el cuidado, buen manejo y al a'.borotado de las

aves, por si tienen alguna influencia en la producción

de esos prmtitos rojos de aspecto tan desagradable

que algunas veces presentan las yemas, que hacen quc

las amas de casa miren ya el huevo con recelo y hast<i

lo rechacen, con desprest'gio para el productor o e s-

tablecimiento donde los adquirieron.
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EI problema de los riegos de lorca y sus soluciones
Por FRANCISCO JUAREZ MONTEGRIFO

Ingeniero agrónomo

Lorca, ^^c:udad del soh^, la hermo^sa ciudad murcia-

na, ^^:remenda», como la calificó Enrique del Corral

en <<A B Cn, que cuenta con el término municipal más

exteneo de España : 182.052 hectáreas y una pobla-

ción ^de 70.998 habitantes, según el ídtimo censo, tiene

planteado ttn grave problema agrícola, provocado por

las sequ'as que asolan la reg:ón : la gran escasez de

agua de riego en su vega.

No es de ahora este problema ; es secular, y basta

hojear la H'storia para co_iocer la se^d que han pade-

cido generación tras generació7 ^.crca y sus campos.

Si;uada en la región sudeste d.e España, en la ya lla-

rnada ^^Costa ^eca^, por los fenicios, es éeta la porción

más seca de todo el Nlediterráneo europeo. La I^`atu-

raleza, que derramó a manos Ilenas ^us preciadcs do-

nes en esta comarca, dotándola de riquísimos suelos,

lim^osos, profundos, homogéneos y extraord_nariamen-

te fértiles, se mo^tró en cambio demasiado avara con

el agua, dejándole unas lluvias esca^as y mal distri-

buídas, haciendo alternar las largas y tenaces sequías

con devastadoras lluvias torrenciales, padeciendo tan-

ta sed los hab_tantes como los campos.

Dice don Francisco Cánovaa e:^ su Hisfcria dc la

ciuúad cle !_,erca que en 15^4 se p^dieron por primera

vez las aguas de los ríos Castril y Guardal (cabecera

del Cu^dalruivir) para ver de mejorar los riegos de la

1;1 Pnntanu^. dr YUentev. i•ontPletanreute v.acío a eausu de I,ti seqtĉa de IJ:i3. Vé:ise I:r gra,n ncrnuulae9ón de Garquincv, ,y en el
fundu, uu hilillo de ^^gua. (Foto Lógez.)
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vega ; que volvieron a solicitarse en 1637, siéndoles

concedidas dichas aguas a los lorquinos veinte años

después, sin que se hiciera nada para su conducción.

Asimismo en 1682 se realizaron trabajos en el lugar

de Luchena para aumentar el caudal del Gadalentín,

el arío de lodon árabe que fertiliza la huerta lorquina.

El siglo xvlu trajo muchas desdichas, pues según el

citado historiador en el año 1703 no llovió ni una sola

vez ; de 1723 a I 728 no se sembraron los campos, y de

1700 a 1760 se hicieron rogativas de lluvia j 87 veces !,

acabando siempre estas terribles sequías con furiosas

avenidas en el río y calamitosas inundaciones. Todo

ello debió mover al Rey Carles I11 a iniciar las obras

de transvase de aguas de Castril y Guardal y a comi-

sionar a un delegado suyo que estudiase la convenien-

cia de construir un pantano regulador de avenidas en

el Guadalentín, el cual más tarde, en efecto, se llegó

a cabo, reventando al poco tiempo (1802), originando

la mayor catástrofe que ha conocido Lorca.

No parece que el XIX deparase muchas venturas, por

lo menos hasta 1884, en que se inauguró el pantano de

Puentes, con 30 millones de metros cúbicos de em-

balse. La entrada en servicio de esta obra hidráulica

parece conjurar la crisis y malestar latentes en la vega.

Y así, efectivamente, ocurre hasta 1920, en que men-

guando notablemente las lluvias, vuelve a aparecer la

pavorosa y temida sequía, que provoca una intensa

emigración, especialmente de huertanos, volviendo a

airearse de nuevo los transvases de los ríos granadinos.

Para corroborar estos puntos sirvan los datos estadís-

ticos de la población y los de lluvia caída desde 1891

a 1950, que por sí solo pregonan la correlación estre-

cha que existe entre ambos :

I_oacn

Población de hecho (habitantes) ...

Luvia caída (milímetros) ... ... ... ..

(Las cantidades de lluvia son las medias del decenio

que precede al año en que Figuran. La población es la

correspondiente al censo del año que se indica.)
Bien a la vista queda la despoblación habida des-

de 1920 a 1940, consecuencia inmediata de la progre-
siva y alarmante mengua de las lluvias, que llegó a ser

casi la mitad de la media caída a principio del siglo.

Durante este bache de veinte años se sucedieron, como

un cruel azote, los años malos, viniendo a interrum-

pirse la racha en la decena 1940-50, en la que se ini-

cia una franca recuperación al aumentar las lluvias,

alcanzándose probablemente en el año agrícola 1943-44

la mejor cosecha cerealista de lo que va de siglo.

Tenemos ante nosotros el decenio qtte corre, y no

sabemos qué juicio podrá merecer a su terminac^ón ;

pero por de pronto ya han sufrido los campas lorqui-

nos dos grandes sequías: 1953 y 1955, que han some-

tido a dura prueba el temple y ánimo de los agriculto-

res, fustigándoles tan cruelmente, que marcarán indu-

dablemente un jalón de recuerdo doloroso ; pero tam-

bién pueden y deben ser el fin de una larga etapa de

desventuras y el comienzo de otra en que, al igual que

ha podido verse saciada la 5ed de los hnbitantes con

las aguas del Taibilla, gracias a la po,í.^ca bienhecho-

ra y constructiva del Gobierno de nuestro Caudillo,

pueda saciarse también la sed de las tierras de la vega,

con la ado,pción de aquellas soluciones que deban

reputarse como adecuadas y satisfactorias.

A ello vamos, haciendo nuestra modesta contribu-

ción de conocimientos sobre el problema, a fuer de

buen lorquino, que por tal me tengo, sintiendo muy

dentro de mí un cariño entrañable hacia aquellas tie-

rras.

Para el riego de las I 1.800 hectáreas de tierra de la

Vega se cuenta con las aguas que aporta el río Guada-

lentín, como se ha dicho, en cuya cuenca hay cons-

truídos dos pantanos : Puentes, en la confluencia de

los ríos Vélez y Luchena, y Valdeinfierno, en este írl-

timo río. Ambos embalses es^án actualrnente semice-

gados por los tarquines acumulados, originando el que

hayan perdido casi toda su eficacia como reguladores

de avenidas.

Las aguas claras fiuyentes en el río son escasísimas,

pudiendo cifrarse en una media anual de 350 litros por

segundo, lo que supone una dotación de 0,03 litros,

A Ñ O S

1900 1910 1920 1930 1940 1950

69.836 70.b14 76.775 70^.300 69.639 7^0.998

350 286 233 230 207 295

^ 3 centilitros !, por hectárea, un dedal de agua», como

muy atinadamente lo califica un buen agricultor lor-

quino. Estas escasísimas aguas se venden en subasta

pública en un lugar de la ciudad llamado Alporchón,

sitio trágico, en donde, en medio de un griterío ensor-

decedor, cien, doscientos o más regantes piden agua

a la vez, agua que no hay, y se puja más y más, por-

que todos la necesitan, llegándose a pagar 2.500 pes-°-

tas por el agua necesaria para regar una hec:área.

Es necesario a toda costa aumentar la dotación de

agua mediante nuevas aportaciones que enriquezcan

el caudal fluyente en el río, y esto puede obtenerse

en las propias cuencas del Guadalentín y Segura o en
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cue;;ca ajena, constituyendo las tres soluciones que

paso a exponer:

y debe acometerse en todos los casos, cualesquiera

que sean las demás soluciones que se adopten.

SOLUCPON 1."

Solicitar urgentemente del Instituto Nacional de Co-

lonización un estudio e investigación geoeléctrica com-

pleta y concienzuda (ya ha sido iniciada) de las aguas

subterráneas existentes en el ámbito del Guadalentín.

Esta invesiigación debe abarcar también la convenien-

cia de realizar obras ĉe diversos tipos de captación en

Luchena, Tirieza, río Vélez y otros, en algunos de los

cuales, desde antiguo, se han realizado trabajos en

busca de agua con mejor o peor éxito.

Asimismo debe solicitarse que sean puestos inme-

diatamente en servicio por la Confederación Hidrográ-

(ica del Segura los seis pozos que fueron abiertos po:

el Estado hace unos veinticinco años en las Diputacio-

nes de Purias, Escucha, Esparragal, Almendricos y

Torrecilla, que, incomprensiblemente y contra toda

lógica, se mantienen inexplotados.

Esta primera solución que propugnamos, creemos

que puede ser de ejecución rápida y costo reducido,

SOLUCIÓN • ."

Estando reciente la visi^a a la cuenca del Segura del

Excmo. Sr. Conde de Vallellano, Ministro de Obras

Públicas, que ha reafirmado su propósito de ordena-

ción de los aprovechamientos de riego de esta cuenca,

que ya se recogía en el Decreto de 25 de abril de 1953,

y habiendo sido elevado a las Cortes el proyecto de

Ley para inclusión en el vigente Plan General de Obras

Públicas, de la construcción del Canal Alto de la mar-

gen derecha del S^gura, sóio nos resta desear viva-

mente que se aceleren los trámites y que pronto pueda

ser una realidad esta obra.

El proyecto consiste en la construcción de un canal

que arrancando del Pantano de Cenajo, gran embalse

regulador de avenidas de 450 millones de metros cúbi-

cos, ubicado en el río Segura, aguas arriba de la con-

fluencia con el Mundo, cuya presa está próxima a ter-

minarse, corra este canal por la margen derecha hasta

el campo de Cartagena, conduciendo de las aguas

‚.^r ^egu de Lurcu, dumina-^a por Let ^najestuusa 'I'orre ^ltanainn de su cay(illo,
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^'isla di• la ^^•„a ^•u uu a0u bui•nu rl^• :rru^i,,. ^I'uto Aledo ^

consicieradas sobrantes cuatro millones anuales a 1^9u1a,

31 malrnes a Lorca y otros 31 milloaes a Cartagena.

Al parecer, en este proyecto el canal de Lorca, con

sección capaz para tres metros ctíbicos segundo, se

derivaría del general en la parte alta del término ^áe

Totana y llevaría el agua a la cabecera del regadío

(Par;idor de Lorca) en o^tttbre-noviembre y marzo-

abril, para el riego de tempero de la siembra de ce-

reales y el de pr:macera p<ua ase^urar la cosech^r.

Con esto qued'a descartada en ahsoluto la construc-

ción de nuevos pantanos en el Guadalentín y además,

a nuestro juicio, debe ser rechazada la idea de dra-

gado y limpieza ^de los embalses de Puentes y Valde-

infierno por antieconóm^ca. 1 iay que pensar que en

adelante Lorca cuenta con un nuevo pantano, Cenajo,

y que su reserva de agua la tendrá allí.

SOLUCPGN 3.°

Creación de wi plan del sureste de España para el

riego de 125.OQ'0 hectáreas de^ tierras de las provincias

de Alicante, Murcia y Almería, rnediante el transv_tse

anual al río Segura de %00 millones de metros cúb_cos

de agua de la cabecera del río Tajo, cuya posibilidad

técnica existe, con lo que se lograr:a una productivi-

dad y aumento de riqueza extraordinarios, inis;uaLr-

bles por ninguna o:ra región espetríola, consi^ruií•ndos^^

además la redención de este vasto y esplcíndido peda-

zo de tierra caliente mediterránea, tan sañudatnenl^°

azotado por la sequía. Con esta ^randiosa obra no so-

lamente quedarían resue^tos cumplidamr•nte los rie^t;os

de Lerca, sino que pcdría re^arse nrucha de su super-

ficie de secano.

^obre es.e plan ha sido elevado al 1\liniste^rio dc

Obras Pírblicas tm reswnido irrlorntc, r^•dactado ^^or

la Oraanización Sin^ical A^raria nrurciaua.

Expuestos a grandes rasgos el probl^^nra y las s^olu-

^c.ones pesibles que, a mi juicio, como trcnico, rxis-

te_^, no independiente^s en absoluto unas de otras, sólu

me resta pedir a los lorquinos que no cejen rri rlesfa

llezcan en la lucha emprendida, y me'nos aíin c•n <•s

tos momentos optinxistas, por la s;rande y cot>.osa llrr..

via que D:os ha hecho derraruar en aquellos canrpes.

pues hay que acabar con la larga y cruenta ha^cdia

de los riegos para que, efectivamente, Ir)53 y I^)55 ha^

yan sido su último acto.
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EL CALCIO EN LA AGRICULTURA
Y EN LA GANADERIA

^oz ^él^x Lazzetezo ^zzasco

Inspector Veterinario

El problema de las carencias minerales ha sido har-
tamente comentado, tanto en

tura, como en el de la clínica

los procesos patológicos cuya

el campo de la agricul-

veterinaria. Son muchos
causa se ha relacionado

con la deficiencia de ciertos factores, cuya

es imprescindible para que las funciones

curran por los cauces de la normalidad.

En medicina humana ]as enfermedades

van perdiendo importancia en los países

aportación

vitales dis-

carenciales

que gozan

de elevada cultura sanitaria, pudiendo decir otro tan-

to en el campo de la medicina veterinaria. No obstan-

te, dentro del territorio español, existen regiones donde

el grado cultural de los ganaderos está en un grado

incipiente, por lo que los animales-fruto del medio

en que viven y carentes de otros recursos que los pro-

digados por la naturaleza, modificados por la domesti-

cación que en ocasiones tiene un influjo pernicioso-

son víctimas de ciertas afecciones patológicas, de las

cuales estarían a salvo si pudieran disponer de deter-

minados principios dietéticos, que por instinto bus-

carían.

Enfermedades carenciales existen en casi todas las

regiones españolas, si bien con mayor abundancia en

aquellas que disponen de escasos recursos económi-

cos y en donde, por ariadidura el nivel cultural es muy

bajo. Refiriéndonos a Galicia, y concretamente a la

zona alejada de la costa, estos procesos se suceden

con una frecuencia insospechada, ocasionando cuadros

clínicos tan poco conocidos y estudiados, que nos han

llegado a crear serios problemas diagnósticos en oca-

siones ; todo lo cual no es obstáculo para que otras

veces se manifiesten con meridiana claridad.

Son muchos los factores que en el organismo animal

han de concurrir para que todas las funciones vitales

discurran por '.os cauces de la normali,dad, algunos de

los cuales son fabricados por él mismo, mientras que

ctros son aportados por la alimentación, si bien los al_i-

meztos consti:uyen siempre la materia prima. Hare-

mos una breve reseña de los perjuicios económicos

que, en esta comarca, ocasiona la deficiencia en sales
de calcio.

La existencia de Galicia parece ser que se remonta

a las prim:cias de la era agnostozoica, precisamente en

el período arcaico, época en la que los minerales exis-

tentes eran las pizarras, micacitas y gneis, descono-

ciéndose por completo las piedras calizas-que tanto

abundan en otras regiones españolas-y escaseando el

potasio y ácido fosfórico.

Aunque no hemos hecho análisis ĉuantitativos en
esta comarca, sabemos que los terrenos son franca-
mente ácidos (el ph oscila entre 5,5 y 6,5), lo que de-
nota una baja cifra de calcio. Si, por la naturaleza de

su formación, estas tierras sabemos que son pobres en

el elemento que nos ocupa, y constantemente lo están

cediendo a las plantas que crían, el problema se agu-

dizará por momentos mientras que los abonos quími-

cos no se empieen en cantidades considerables.

De lo que antecede sacamos estas conclusiones: pri-
mera, las plantas cultivadas en este terreno son pobres

en calcio ; segunda, la aportación de este elemento a

la alimentación animal es deficiente en grado sumo,

ya que los productos vegetales aquí obtenidos son los

que exclusivamente se vienen empleando en la ali-

mentación del ganado, sin preocuparse de mejorar las

raciones con un complemento mineral.

Los compuestos de calcio y fósforo integran más del

90 por 100 de la materia mineral del esque!eto y abun-

dan en la casi totalidad del organismo. Todas las es-

pecies necesitan, como es lógico, la aportación de sa-

les cálcicas en la alimentación, pero con doble motivo

las que aquí más abundan. Así la vaca lo necesita, des-

de el momento en que es engendrada, para la forma-

ción de su esqueleto ; más tarde, el entrar en gestación,

ha de formar los huesos del producto de la concep-

ción, y finalmente, inmediatamente del alumbramien-

to, aparece la secreción láctea, que es un vehículo ex-

poliativo de sales de fósforo y calcio. Esta última parte

del ciclo citado se repite durante toda su existencia.

Algo semejante po^demos decir oon relación al ganado

de cerda, pero con la agravante de que el cerdo tiene

un desarrollo más rápido que el ganado vacuno, por lo

cual la aportación de estos elementos es más necesario,

si cabe, que en la especie bovina.

Calcio y fósforo están en el organismo en proporcio-
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nes constantes y su aportación en la alimentación ha

de seguir esta norma. Aunque no es igual para las dis-

tintas especies, podemos dar una pauta general al res-

pecto, que es dos de calcio por uno de fósforo. Mas

para que la asimilación sea factible, es necesario que

la vitamina D esté presente, ya que este factor vita-

mínico regula el metabolismo de estos minerales en

conjunción con la hormona paratiroidea. Es, como

vemos, una cadena de vari•os eslabones estrecruzados,

susceptible de romperse por cualquiera de ellos, pues

la falta de calcio o de fósforo, así como una propor-

ción inadecuada entrambos, la carencia de vitamina D,

una deficiencia en el funcionamento de las glándulas

paratiroides o de la hipófisis-que elabora la hormona

paratireotropa-pueden ocasionar un desequilibrio en

el metabolismo, con funestas consecuencias.

No son frecuentes las carencias de vitamina D en los

animales de esta región, puesto que los forrajes curadcs

al sol proporcionan abundante cantidad de ella, y por

otra parte las provitaminas existentes en la superficie

corporal se transforman en vitaminas activas, por ac-

eión de las radiaciones ultravioleta que los rayos sola-

res contienen. El ganado vacuno es, en su casi tota-

lidad, de aptitudes mixlas, por lo cual permanece en

e1 campo durante varias horas diariamente, percibien-

do los efectos benefactores del sol. El ganado de cer-

da, aunque no tanto como el vacuno, también suele

salir a pastar (mejor dicho a comer algunas hierbas con

que entretener el hambre a que están sometidos du-

rante la casi totalidad de su existencia), lo que con-

tribuye a evitar muchos procesos de raquitismo o al

menos retrasarlos durante algún tiempo. No obstante,

hemos comprobado que la administración de calcio y

fósforo surte mejores efectos cuando al mismo tiempo

se ^uministra un choque de vitamina D, y mejor aún

si se le adici•ona de otras vitaminas.

En condiciones normales, tampoco es lógico pensar

en alteraciones de las glándulas paratiroides, ni de la

hormona paratireotropa de la hipófisis, o de otra mo-

dificación del mecanismo hormonal.
Por tanto, si existen muchos proceaos motivados por

un desequilibrio en el metabolismo caicio fósforo, y los

alimentos de esta comarca son pobres en estos mine-
rales, llegaremos a la conclusión de que es la deficien-
cia de ellos la causa fundamental.

E.I-ECfC)S DE LA DEFICIENCIA EN CALCIO Y FÚSF'ORO.

Rcyuitismo.-lJna deficiencia considerable de estos

elementos, o la no utilización de los mismos, por las

razones apuntadas anteriormente, conducen a la des-

mineralización orgánica, proceso que tendrá mayor o

menor gravedad según la intensidad de la carencia.

^e denomina raquitismo a un conjunto de manifesta-

ciones morbosas de los animales jóvenes, motivadas

por la falta de calcio, fósforo o vitamina D. La osteo-

malacia es una afección semejante y de la misma etio-

logía que padecen los animales adultos.

El animal raquítico es un enfermo que no puede dar

el ren^dimiento a que se le destina. La falta de calcio

y fósforo motivan el reblandecimiento de los huesos,

perdiend,o su consistencia característica y apareciendo

desviaciones del esqueleto, que se localizan preferen-

temente en la columna vertebral y en las extretnida-

des. Son muy frecuentes los engrosamientos de los

huesos, formándose superficies nudosas y rugosidades

que se localizan preferentemente en las articulaciones

de las extremidades y de las costillas. La pérdida de

consistencia de los huesos es causa de fracturas, muy

frecuentes en los animales raquíticos, y de pronóstico

desfavorable en muchas ocasiones. A medida que la

enfermedad avanza, el paciente pierde fuerzas y re-

sistencia orgánica, por lo cual es frecuente la aparición

de complicaciones, que en animales sanos tendrían es-

casa importancia ; el esqueleto se debilita más y más,

resultando muy difícil mantenerse en pie, a semejanza

de lo qtie ocurre en la parexia de las extremidades,

pues, según el momento en que lo reconozcamos, ob-

servaremos cómo anda apoyando las rodillas, inmovi-

lizado del tercio poster'or o acosta•do, sin poderse in-

corporar.

Durante nuestro ejercicio profesional en Galicia he-



mos observado centenares de animales con raquitismo,

especialmente cerdos, en todos los grados, aunque el

caso más frecuente es el de cerdas dedicadas a la pro-

creación. El •tratamiento empleado está en armonía

con la intensidad de la afección, al objeto de sacar el

mayor provecho económico de la medicación emplea-

da. Algunos curan con la simple adición de minerales

en el pienso (harina de huesos, bicalcio) y radiaciones

solares ; otros necesitan de la inyección de calcio, fós-

foro y vitamina D, adicionando otros fármacos para

combatir la anemia, tan frecuente en estos casos y, fi-

nalmente, nos encontramos con pacientes donde lo

más económico es evitar el tratamiento, ya que dado

lo avanzado de la enfermedad resultaría antieconó-

mico.

EI elevado número de animales tuberculosos exis-

tentes en esta región quizá guarde alguna relación con

la falta de los elementos de que nos ocupamos.

Las pérdidas que en la economía nacional ocasio-

nan e^tas carencias se podrían cifrar en muchos millo-

nes de pesetas, sin que los ganaderos encuentren otra

justificación que «la fatalidadn que en ellos se ceba.

Las fotografías que se acompa<<<n e^ r: `ieren a cer-

dos afectos de raquitismo. Son tan frecuentes estos ca-

sos, que los ganaderos los denominan cecerdos gotosos»,

y uhedras» a las neoformaciones óseas de las articula-

ciones, que preferentemente se asientan en las extre-

midades y costales. La presencia de veterinarios ha

contribuído a evitar estos procesos en Galicia, pero

aún falta mucho camino por recorrer.

Poliperiartritis er:zoática.-En mi ejercicio profesio-

nal he identificado un proceso morboso del ganado va-

cuno, no descrito hasta el momento actual en ninguna

publicación nacional ni extranjera, que causa pérdi-

das muy cuantiosas en el Valle de Lemos, cuya etio-

logía he relacionado con una deficiencia en calcio.

Esta entidad nosológica, que en principio denominé
Poliartritis enzoótica (Noticias Neosan, núm. 64), ejer-

ce sus perniciosos efectos en el sureste de la provincia

de Lugo sobre un censo ganadero que sobrepasa las

50.000 cabezas bovinas.

La enfermedad se caracteriza fundamentalmente

por un aumento de la temperatura hasta 40-41 grados

centígrados y una inflamación de las regiones periar-

ticulares de la parte inferior de las extremidades. EI

apetito y la rumia disminuyen o desaparecen ; la se-

creción láctea baja cons:derablemente. El dolor de las

extremidades hace yue los enfermos permanezcan

acostados, etc. El tratamiento empleado en principio

fué el adecuado a un proceso infeccioso (sulfamidas,

antibióticos y otros); pero pronto desistimos de ellos

por su ineficacia. Los pacientes continĉaban postrados
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durante treinta a noventa días cocno en su curso nor-

mal. De todos los tratamientos empleados el que me-

jor resultado nos ha daclo ha sido el calcio por vía

intravenosa, consiguiendo curaciones en un período de

ocho días.

No tiene fácil explicación este hecho ; pero ello nos

da derecho a pensar en que una de las causas, predis-

ponentes al menos, es la deficiencia en calcio de es-

tos animales, ya que, por otra parte, entre los cente-

nares de casos clínicos observados no hemos visto nin-

guno sometido a una alimentación racional. Quizá éste

sea un proceso carencial que afecta no sólo al calcio,

sino a otros elementos minerales y vitamínicos, si bien

la deficiencia mayor parece referirse al calc.o.

Según nuesiros cálculos, enferman anualmente alre-

dedor de 2.500 animales, lo que ocasiona unas pérdi-

das que podemos cifrar en más de I.000 pesetas por

cabeza, contando con la disminución de la secreción

láctea, pérdida de carne, trabajo, abortos, muertes y

gastos de tratamiento (hemos comprobado un caso re-

cientemente en el que un «curandero» había gastado

470 pesetas de penícilina en una vaca que padecía

esta enfermedad. ^ A tai extremo se prodiga el empleo

de los antibióticos... !).

La fiebre uiíularia es una enfermedad característica

de las vacas lecheras de gran producción, cuya causa

no está explicada a la perfección, pero donde la in-

yección de calcio surte beneficiosos efectos, existe en

el ganado vacuno de esta comarca, no obstante pro-

ducir insignificantes cantidades de leche. Es muy po-
sible que guarde alguna relación con la carencia ha-

bitual de calcio en estas reses.

Y finalmente, por no alargar demasiado este tra-

bajo, citaremos un proceso que venimos diagnostican-

do en el ganado porcino, caractérizado por unas con-

vulsiones tónicas o clónicas generalizadas a toda la

musculatura, muy semejantes a las que aparecen en el

hipoparatiroidismo (anteriormente decíamos que ls

hormona paratiroidea regula el metabolismo calcio fós-

foro) con manifestaciones sumamente alarmantes. La

duración de estos ataques es de cinco a treinta minu-

tos, tiempo durante el cual el animal adopta las pcsi-

ciones más raras e inverosímiles, emitiendo gritos muy

Iastimeros.

Esta sintomatología es muy parecida a la que se

observa en la congestión cerebral, ciertas parasitosis.

etcétera ; pero la experiencia nos ha demostrado que

esta no es la causa. La inyección de calcio en el mo-

mento del ataque cura estas manifestaciones y el cua-

dro clínico no se vuelve a reproducir, posiblemente

por el papel que en el organismo juega el calcio como

inhibidor de la exc^tabilad neuromuscudar.
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LA PROPIEDAD NO ES UN ROBO
^oz ^auzcuo ^azcía ^`ai^( zo

Con este título he defendido en distintos artículos, y

en diversas ocasiones, el derecho que eI hombre tiene

a disfrutar del producto de su trabajo.

EI capital, tan traído y llevado por sedicentes eco-

nomistas y f_nancieros, no es otra cosa que «trabajo

ahorrado». E] hombre, por imposición de su natura-

leza, tiende a conquistar (en tiempos pacíficos, con su

;rabajo), aquello que necesita, y cuando lo posee, tam-

bién por su par^icular idiosincrasia, al sentir la conti-

nuación de la especie en su descendene.a, pretende

que ella participe de cuanto afanosamente, y con sa-

crificios, supo crear.

La Ley de Dios ampara la propiedad privada, man-

dando uno hurtar», y en todas las Constituciones de

pueblos verdaderamente civilizados (no de aquellos que

solamente lo parecen), se reconoce y protege, si bien
con el ]ímite de la «utilidad pública», que es un como-

dín muy adecuado, en ocasiones, para «saltarse bo-
nitamente a la torera» dicha protección.

Nuestros Fueros de Trabajo y de los Españoles, im-

pregnados de espíritu cristiano, también garantizan la

propiedad privada con:ra los desafueros de la dema-

gog^a, que no solamente es roja, sino que con igual

irresponsabilidad se manifiesta con distintos colores,

todos ellos conducentes al mismo fin.

Aún allí, como en Rusia, donde oficialmente fué su-

primida, no se hizo otra cosa que cambiar de nombre

creando una mesocracia de «dirigentes>>, los cuales,

c.on lujo inusitado y con odiosa desigualdad, disfru-

tan de lo que otros ganan con esfuerzos inimaginables,

siendo para és'.os inasequibles el ahorro y la adquisi-

ción de lo más indispensable para vivir. Tado ante el

apapanatismon occidental, gobernado por desgracia

para el mundo, por malos aficionados.

Ya sé que algunos economistas «que todo lo apren-

den en los libros», y que, por lo demás son inteligen-

tes y siempre bien intencionados, torcerán el ceño y

romperán otra lanza en defensa de aquel trasnochado,

«impuesto único sobre la renta^, que tuvo su fenecido

auge en el siglo pasado ; pero las teorías no dejan de

serlo por la habilidad de sus expositores, y acre^dita la

poca solidez de sus afirmaciones el hecho notorio de

su inaplicación, no obstar.te su casi centenaria exis-

tencia.

Es preciso volver a la realidad y discurrir sobre ella.

Una nación es tanto más grande y más fuerte cuanto

protege a los ciudadanos que la forman contra toda

clase de expoliaciones, administrando el Erario públi-

co con la misma buena intención, meticulosidad y acier-

to que lo haría, con el suyo, un buen padre de familia.

Ya la derivación del ^^trabajo ahorradon, en tiacio-

nes cuya riqueza es preferentemente agropecuaria, in-

defectiblemente se encamina hacia la posesión de la

tierra, y cualquier disposición que a ella afecte tiene

repercusiones insospechadas y, por ello, gravedad

suma.

La tierra, como otro cualquiera de los bienes que

pueden entrar en la economía privada, ha de ser res-

petada dentro de los límítes de la armonía de intere-

ses generales, lo que es perfectamente compatible, y

conduce a la posibilidad de que sea poseída por quien

no la puede cultivar, haciéndola objeto de renta.
No siempre, y podríamos decir que casi nunca, el

propietar'o de la tierra arrendada es un «absentista,

digno de la mayor censura», ya que, por el contrario,

existe una justificación, hasta benefactora para terce-

ra per;ona, que hace encomiable, desde el punto de

vista económico, la relación arrendaticia que de aque-

lla se deriva.

Quien posee su capital en tierras y tiene otra misión

que cumplir dentro de la sociedad que le impide estar

cerca del agro : la viuda, los huérfanos, los ancianos,

y hoy en general todos aquellos que no pueden dedi-

car sus brazos al laboreo de una manera directa, aun-

que sea circunstancialmente, han de dar sus tierras en

arrendamiento, consiguiéndose con ello que aquel que
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no tiene capital para adquirirlas pueda hacerlas objeto

de explotación mediante el pago del canon arrendati-

cio, sin necesidad de otra clase de instituciones que

vengan a suplir esta coyuntura de arrendador y arren-

datario, que se completa para el mayor incremento de

la producción nacional.

El arrendamiento tuvo su origen en un necesidad re-

cíproca, y es prueba evidente de su utilidad su vida

mayor de los dos mil años y la imposibilidad de sus-

tituirlo, con éxito, por otra clase de modalidades, que

han fracasado rotundamente cuando se intentaron im-

plantar en o7os países sin preparación y sin conoci-

miento del problema que se suscitaba.

Por ello es tan vidriosa la regulación del arrenda-

miento rústico, en el que los problemas suelen ser ar-

t:ficiales y creados, no dudamos, que con todo el buen

deseo de resolver situaciones que pudieron orillarse en

el momento oportuno, sin necesidad de desorbitarlas,

Ilegando al clásico callejón sin salida.
La crítica constructiva no solamente debe ser tole-

rada, sino que debe fomentarse, para con sus aporta-

ciones consegu:r mejoras y resoluciones favorables

en cuestiones que tan sólo son dominadas por una

minoría, aunque todos quieran poner en ellas sus pe-

cadoras manos.

Cuando se publicó la Ley de 23 de julio de 1942, se

pudo llegar a la liquidación de todos los arrendamien-

tos anteriores a su fecha, mediante la aplicación a los

contratos entonces vigentes, en una u otra forma (por

no haber terminado o por continuar con prórroga no

expresa), de las dos disposiciones adicionales, sin ne-

cesidad de crear el contrato que ahora se llama «pro-
tegido» y que creó la necesidad, ante la posibilidad del

concurso de varios millares de desahucios, de que se

dictase la Ley de 15 de julio de 1954 que, después de

un año largo de vigencia, se ha comprobado que no

resolvió el problema planteado en la Ley de 1942, por

la sencilla razón de que no existía.
En efecto, ni el acceso a la propiedad se ha efectua-

et.o por los colonos, que no quieren cemprar, sino pa-

gar rentas exiguas, ni éstas han sido revisadas, porque

los arrendadores esperan siempre una solución armó-

nica conseguida con paciencia, ni, en realidad, nin-

gún efecto ha surgido como consecuencia de la apli-

cación de la Ley, si no es el muy importante, por cier-

to, de inmovilizar esa clase de propiedad ante la im-

posibilidad de disponer de ella para la explotación

por el propietario, en la mayoría de los casos, cuando

éste no puede llevarla directa y personalmente.

Además, estos contratos que corresponden a peque-

ñas parcelas en los términos municipales en los que la

propiedad está muy dividida y se va a Ilevar a cabo

la concentración parcelaria, constituyen un obstácu]o

para la misma, porque las parcelas resultantes, en gran

proporción mayores, difícilmente se pueden acoplar a

las divisiones, tantas veces caprichosas, hechas por

los colonos a espaldas de los propietarios, para culti-

var las tierras, y por ello se ha autorizado la posibilidad

de que los contratos de arrendamiento puedan ser re-

nunciados, de no convenir a los arrendatarios las nue-

vas modali^dades que se obtengan como consecuencia
de la concentración.

Pero donde existen más inconvenientes para soste-

ner indefinidamente estos contratos, es en la dificultad

de que perduren sistemas de cultivo arcaicos, sin me-

dios para modificarlos, y en tierras empobrecidas por

faltas de abonos y de labores adecuadas, lo que con-

duce a disminuir la producción y da razón al señor

Ministro de Agricultura cuando divulgaba el «slogan»

que decía :«Menos agricultores y mejor agricultura».

Castilla entera (con las excepciones naturales de re-

giones adehesadas) está padeciendo un sistema de ex-

plotación agrícola rudimentario en extremo, con la ré-

mora que corresponde a los cultivos deficientes de

estos yunteros, no desplazados ante el temor de que

se provocase un problema social.

Un ^día u otro habrá que afrontar esta situación, in-

estable en extremo, si se quiere sacar el provec}ro ape-

tecido de los esfuerzos que para el Estado va a supo-

ner el crecido número de concentraciones parcelarias,

ya declaradas de urgencia en el Boletín Of ici^al.

El contrato de arrendamiento, en términos generales,

ha de perdurar siempre, porque, como hemos dicho,

supone un medio de que se complemente el capital

tierra con la explotación, que puede hacerla quien no

tieen medios económicos para adquirir dicha propie-

dad.
Y es el Estado el que puede ir facilitando poco a

poco soluciones armónicas, aplicando el Real Decreto

de 4 de jun:o de 1926, que sirvió, de acuerdo con lo

que disponía el artículo 6.° de la Ley de Colonización

y Repoblación Interior, para convertir, sin gasto algu-

no, a modestos colonos en propietarios. Así términos

municipales enteros que pertenecían a un solo dueño,

incluso con el casco urbano, los adquirió el Estado,

pagándolos al precio normal en el mercado con anuen-

cia del propietario, que muchas veces se los ofrecía,

y con el préstamo del 80 por li)0 del valor de la parce-

la al colcno, que se podía pagar en veinte, treinta o

más años, se realizaba la cperación, de una mariera

perfecta y sati^factoria para ambas partes.

Las obligaciones y derechos de la Asociación Coope-

rativa de Colonos que se formaba a tal fin eran asumi-

das por un Pósito Municipal o Social, Sindicato Agrí-

cola, Caja Rural o Asociación Agraria legalmente

constituída, limitándose los auxilios a proporcionar
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fondos precis•os para la adquisición del lote y para la

realización de mejoras territoriales, de carácter per-

manente, debiendo quedar los lotes hipotecados a fa-

vor del Estado hasta su completo pago.

Bastantes fueron los colonos que, por este procedi-

miento, llegaron a ser dueños de sus parcelas, y pueblos

enteros redimidos •de una dependencia milenaria, como

los de c^El Pego» y uGuarrate» en Zamora, aCĉtones de

Benjumea» en Segovia, y bastantes más, que no re-

cuerdo en este momento.

La fórmula era sencillísima para movilizar esas tie-

rras aisladas y dispersas que tienen los propietarios en

Ca^tilla y que gustosamente cederían si les pagasen al

contado y por su precio normal, lo que redundaría

en b^rreficio de los arrendatarios, que con el sólo

20 per 100 del precio de tasación, en veinte, treinta

o más a.ños pagarian el resto, y desde el primer mo-

mento se sentirían vinculados a la tierra, cambiando

con ello su concepto de la propiedad y haciéndose

conservadores de lo que iban adquiriendo con el

ahorro.

Esta solución, no sólo no sería obstáculo, sino com-

plemento del resto de la encomiable labor que se está

llevando a cabo por el Instituto Nacional de Coloniza-

ción, con la ventaja, para la mentalidad de muchos

pequeños colonos, de que la independencia con que

cultivarán sus tierras, de aquella manera adquiridas,

sin ingerencia de clase alguna, constituiría un aliciente

extraordin,ario para su arraigo y cariño para la pro-

piedad recientemente adquirida.

Bien se advierte que son varias las posibilidades de

resolver el llamado «problema de la tierra», sin llegar

a la conclusión extremista de que esta clase de prc-

píeclaá no puede ser objeto de renta, porque se priva-

ría a una can_idad ingente de personas del aliciente

ma,yor para el ahorro, invirtiéndolo en lo que resulta

tangible y esperanzador, aunque momentáneamente

no pueda ser explotada, de manera directa, la propie-

dad así adquirida, y sin echar sobre las anchas espal-

das del Estado nuevas obligaciones para sustituir a la

iniciativa privada, que aporta el capital, o valor de la

propiedad rústica, en tanto que el colono, con su ca-
pital de explotación, obtiene del cultivo un fuerte

acervo para la riqueza nacional.

Esta verdad no puede ser desconocida en cuantos

proyectos se perfilen que al campo se refieran y, por

el contrario, ha de contarse con ella, fomentarla, y re-

conocer que una institución de esta naturaleza es be-

néfica para todos y ahorra muchos sinsabores y des-

equilibrios que de otra manera se producirían, si el

Estado se v;ese obligado a la expropiación total de

todas las tierras que están arrendadas, muchas veces

contra la voluntad de los propietarios, coaccionados a

respetar un contrato feneci^do, por las prórrogas lega-

les impuestas en las leyes ya citadas anteriormente de

23 de julio de 1942 y 15 •de julio de 1954, que en reali-

dad vienen a constituir un sistema del que no puede

hacerse responsable al dueño de la finca, y que en las

parcelas pequeñas, que son las más, resultarán en con-

tradicción, si se mantienen en tal estado, con la ley

de mínimos de cultivo.

La realidad terminará por imponerse, y se dará opor-

tuniáad a los propietarios de los pequeños pre•dios para

que puedan cultivarlos con más medios económicos

que esos yunteros de c^media mula o burro», cuya de-

fensa hay que encauzarla por otros derroteros, no aten-

tatorios a la producción nacional. Tiene, pues, razón

el señor Ministro, ccMenos agricultores y mejor agricul-

tura»... ^ Clar^ está !



Comercio y regulacion de procluctos agropecuarios

Normas de contratación y precio de la achicoria
lo campaña 1956-57

En el Boletí.^n Ofzcial del Es-
t,ado del día 10 dc abril de 195F
se publica una Orden del Mi-
nisterio de Agricultura, fecha
31 del pasado mes de marzo por
lo que se declaran las provincia5
las provincias de Segovia, Va-
lladolid, Toledo, Soria, Oviedo
y Vizcaya como tradicionales
productoras de achicoria, que-
dando prohibido el cultivo de
esta planta fuera del érea geo-
gráfica de aquellas provincias.

La superficie que se dedique
en la campaña 156-57 a la pro-
ducción de raíz de achicoria se-
rá la necesaria para obtener
una cosecha de 16.000 tonela-
das de raíz verde, distribuvén-
dose est,e tonelaje entre las di-
versas provincias como sigue :

Tm.

Segovia ... ... ... ... ... 8.000
Valladolid ... ... ... .. 6.000
Toledo ... ... ... ... ... 900
Soria ... ... ... ... ... ... 150
Oviedo ... ... ... ... ... 750
Vizcaya ... ... ... ... ... 200

Total ... .. . . . . 1 f.000

En estas provincias tínica-
mente podrá ser ctdtivada la
achicoria en aquellas zonas que
tradicionalmente han venido
produciéndola.

Los secaderos de achicoria
contratarán esta raíz hasta cu-
brir el tonelaje señalado para
cada provincia. efectuando su
distribución entre los diferentes
secaderos la Comisión Provin-
cial Ordenadora del Cultivo de
Achicoria; a estc efecto, dicha
Comisión tendrá en cuenta la
capacidad de cada uno de los

pa ra

secaderos y la propuesta que ha-
gan los propios titulares a tra-
vés del Sindicato de Frutos y
Productos Hortícolas en que es-
tén encuadrados.

La contratación de la raíz de
achicoria con los agricuLtores
se hará por toneladas, reseñan-
do los contratos correspondien-
tes las fincas y parcelas en que
haya de cultivarse la raíz moti-
vo de la contratación.

I^os ^contratos se formaliza-
rán por los secaderos en la épo-
ca de siembra, extendiéndose
por triplicado, y para su plena
validez deberán ser visados por
la Comisión Provincial Ordena-
dora del Cultivo, la que será de-
positaria del tercer ejemplar del
contrato.

Todos los secaderos contra-

tantes proveerán de semillas al
agricultor, salvo que éste posea
la semilla de su propiedad.

La siembra y producción de
achicoria que no esté ampara-
da por contrato será declarada
clandestina por la Comisión Or-
denadora de este cultivo, quien
proveerá sobre el dest.ino defini-
tivo de la cosecha no contrata-
da.

E1 precio de la tonelada mé-
trica de raíz verde ^de achicoria
sobre secadero será de 750 pe-
setas.

Los secaderos están obligados
solamente a recibir la raíz con-
tratada, producida en las fincas
y parcelas señaladas en contra-
to, admitiéndose en margen de
tolerancia en las entregas del
diez por ciento.

Los agricultores vienen obli-
gados a entregar al secadero
contratante la raíz verde pro-
ducida.

POSTES DE CERCA

Calle ALEJANDRO RODRIGUEZ, 24
Teléfono 33 65 56

MADRID

VIGAS "Z"
PARA ALMACENE$, GRANEROS,

BODEGAS, AIMAZARAS, ETC
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VIII Congreso Internaeional de la Vina y del Vino inconven entecinmed
lát^blP sin

2° Por las medidas de con-celebrado en Santiago de Chile trol de la producción y de la dis-
t.ribución, y muy especialmente

La reciente incorporación de
los paíscs vitícolas de América
del Sur, especialmente de las
repúblicas de Chile y Argenti-
na, a la labor de la Oficina In-
ternacional del Vino, ha deter-
minado la celebración en San-
tiago de Chile del VIII Congre-
so Internacional de la Viña y
dcl Vino, durante los diez úl-
timos días del pasado mes de
marzo, con asistencia de más
de 150 delegados de los paí
s.es vitícolas de Europa y Afri-
ca, que unidos a las numerosas
representacíone^s de Hispano-
américa y Brasil, han contribuí-
do a que este Congreso haya fa-
cilitado el intercambio de ideas
sobre problemas comunes que
afectan a la Vitivinicultura
mundial, con una brillante apor-
tación de trabajos, muy intere`
santes., referentes tanto a temas
científicos como económicos y
de aplicación práctica.

Las sesiones de trabajo cele-
hradas en Santiago de Chile,
unidas a las numerosas excur-
siones para visitar las regiones
vitícolas de los alrededores de
la capital y de las zonas del sur,
como Talca. Linares, Cauque-
nes, así como numerosas y mo-
dernas bodegas, algunas de ellas
en régimen cooperativo, han
perlnitido a los congresistas for-
marse una idea completa de la
sítuación de la Viticultura y
Enología chilena, y poder apre-
cial• el esfuerzo realizado por es-
te país para conse^Iir, median-
te la introducción de variedades
sclectas realizadas en plantacio-
nes (tanto en secano como en
regadío) donde afortunadamen-
te no existe la filoxcra, así como
la aplicación de procedimientos
enológicos esmerados, para con-
tribuir a la obtención de típos
de vinos selectos que tienen hoy
mercado mundial acreditado.

La representación español..i
que asistió a este Congreso es-
taba constituída por el Ingenie-
ro Agrónomo don Eladio Asen-
sio Villa, que actuaba como Je-
fe de la Delegación ; el Jefe Na-

cional del Sindicato de la Vid,
don Alfredo Jiménez Millas, y
1os Ingenieros Agrónomos don
Francisco Jiménez Cuende, don
Gonzalo Fernández de Bobadi -
lla y don José María Xandri
Tagiieña. habiéndose presenta-
do numerosos trabajos a todas
las sesiones del Congreso, cu-
yas conclusiones fueron las si-
guientes :

TENI.^ cENExaI.: Situación de la
Viticultura en el Mund^o. -
Ponente general: Mr. Sama-
rakis, Director del O. I. V.

Teniendo en cuenta que des-
de el ídtimo Congreso de Roma
la producción vitícola continúa
en aument0, el COngreSO renUe-
va, una vez más, las recomen-
daciones anteriores, que tienden
al equilibrio de la producción y
el consumo.

1.° Por la aplicación de tma
política de calidad, muy espe-
cialmente por los medios si-
guientes:

al Selección de los ^uelos v
^de ]a^ variedades.

b) Reducción de
mientos excesivos.

los rendi-

c1 Limitación y, en
necesidad, prohibición
plantaciones nuevas.

caso de
de las

dl Aplicación de un plan de
orientación de] cultivo de la vid
basado en los principios ante
riores en aquellos países dond^^

por las siguientes :
a) La obligación de declara-

ción de cosecha.
b) El establecimiento del ca-

tastro vitícola.
c) E1 establecimiento de es-

tadísticas vitivinícolas sobre ba-
ses comparables en colaboración
con la F. A. O.

d) E1 refuerzo de la repre-
sión de fraudes.

3.° La reducción de carga,
que dificultan el comercio inter-
nacional.

4.° La intensificación de la
propaganda internacional y na-
cional en favor de los productos
de la vida.

SECCI^ÓN DE VITICULI'UH.A

Po^rt¢in je7•tos. - Ponente genc-
ral: Sr. Jiménez Cuende (Es-
pañal.

Co^r2.pa.^•ació^^ de las ^zctriedades
d.e^ viníferas. - Ponentes ge-

nerales : M. U. ^. Davidés (Gre-
cial, para Europa ; M. R. La-
cassis (Chilel, para América
latina.

Co^i.cl^t^siones. - Tenic^ndo en
cuenta que los estudios cn cur-
so de los diferentes países vití-
colas con el empleo de métodos
diversos tienen por objeto, bien
la obtención de nuevos porta-
injertos o bien de nuevas vaI•ie-
dades de vinífera, tanto para vi-
nificacir^n como para uvas de

Untpo de cnnRre,ictnv dura.nte su vlslta a lac Rodega^ canta Kítn (>ant.iaRO ^ie C1tile).
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mesa, con el fin de mejorar la
viticultura del porvenir.

Considerando, por otra parte,
que la selección de los portain-
jertos y las variedades de viní-
fera ha alcanzado ya una limita-
ción en cuanto a su número, que
marca un progreso considerable
desde el punto de vista práctico.

Estimando, sin embargo, que
la continuación de estos estu-
dios con el fin de obtener un
material nuevo se presenta co-
mo muy interesante en deter-
minadas condiciones enológicas
y desde el punto de vista pa-
tológico.

Considerando asimismo que
la influencia recíproca entre
portainjertos e injertos presen-
t.a aspectos muy complejos, tan-
to en el aspecto científico como
práctico.

Recomienda : 1.° La conti-
nuación y coordinación de los
estudios experimentales de los
portainjertos y de las varieda-
des. de vinífera con el fin de me-
jorar la calidad de los produc-
tos, recurriendo especialmente
a lo^s servicios de especialistas
calificados en ]os países vitíco-
las y estableciendo un plan de
investigaciones adecuado bajo
]a égida del O. I. V.

2.° La continuación de los
estudios referentes a la influen-
cia recíproca de los portainjer-
tos e injertos con criterios uni-
formes.

SECCIÓN DE ENOLOGÍA

Estudio de los mejores medios
de estabilizar los vinos respe-
tando sus cualidades intrínse-
cas.-Ponente general : M. D.
Milisavljevic (Yugoeslavial.

Teniendo en cuenta la unani-
midad de los puntos de vista so-
bre los mejores medios de esta-
bilizar los vinos, el Congreso in-
vita a los países vitícolas a con-
tinuar las investigaciones refe-
rentes a :

a) La s.ustitución parcial del
anhídrido sulfuroso en la vinifi-
cación y conservación de los vi-
nos blancos dulces, por otros an-
tisépticos que no presenten los
inconvenientes de este producto.

b) Los fenómenos de inhibi-
ción para su posible aplícación
en la tecnología de los vino^ dul-
ces.

c) La estabilización de lo^
vinos por refrigeración.

Recomienda asimismo evítar,
dentro de lo posible, la presen-
cia en exceso de metales pesa-
dos en el vino.

Al mismo tiempo, observa
que la clarificación azul se pre-
senta actualmente como el pro-
cedimiento más eficaz para la
eliminación eventual de esto<
excesos de metales pesados y es-
tima que este procedimiento
puede ser autorizado con la con-
dición que su empleo csté subor-

dinado al control de los orga-
nismos cuya competencia sea
reconocida por los Estados in-
teresados.

Por otra par•te, el Congreso
expresa su deseo de que se cons=
tituya un grupo de trabajo quc
estudie desde el punto de vista
médico ]os antibióticos suscep-
tibles de ser empleados en Eno
logía.

Val,or alimentici^o e higi^^n.ico
del vino.-Ponente general:
1VI. E. Garino-Canina (Italia).

Conclusiones. - Teni^>ndo en
cuenta que conviene establecer
una clara dis,criminacicín entre
el vino y el alcohol, y conside-
rar separadamente el papel del
vino en la alimentación hu-
mana.
E1 Congreso recomicnda:
a) E1 estudio de la composi-

ción bioquímica del vino en lo
que concierne especialmente a
la presencia y concent.ración de
las diferentes vitaminas.

bl E1 estudio de las relacio-
nes entre el valor biológico del
vino y los diversos factorc^ de
la producción (regionales, natu-
rales y humanos, procedimicn-
tos tradicionales de cultivo, tra-
tamientos antiparasitarios de la
viña, procedimientos de vinifi-
cación, microflora de las regio-
nes vitícolas).

cl Estudios científicos sobre
la dietética y el papel que juega
el vino en la alimentación hu-
mana.

1!^CONO:VIÍA VITIVINÍCOLA

F^^n^s dc vc+n^límia en el mngnífico viC^edo di• G00 he^•t.:íreay de dcm Luic S. Pinco-
Lrni, en ^Ienilm.a. (Argentina), ^^i^it.uda ^w^r I^i. ^^nn^recistas.

Desarrollo de ut,ilización. dc lus
productos de la vi71.a para lo
alimen.tación h,u7nanc^. - Po-
nente general: Conde Matu-
schka (Alemania).

Teniendo en cuenta quc la
evolucíón probable del constnno
ofrece mayore^ posibilidades de
expansión a los vinos de cali-
dad.

Considerando igualmente el
interés que presenta el desarro-
llo del cansumo de uvas y pasas,
así como de mosto sin fermen-
tar.

E1 Congreso r•ecomicnda :
Tomar todas las medidas úti

^'^H
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les para el de^sarrollo de la pro-
ducción, utilización y consumo
de estos productos no alcohóli-
cos (uvas frescas, pasas y mos-
to de uva).

Papel demográfico y social de la
viña y del vino.-Ponente ge-
neral: M. Copéde (Francia).

Teniendo en cuenta que en
numerosas países vinícolas se
adoptan medidas encaminadas a
reemplazar las superficies ac-
tuales de viñeda en terrenos si-
tuados en llanura más aptos pa-
ra una explotación intensiva de
otros productos alimenticios,

E1 Congreso recomienda :
Que al realizar el estudio de

las producciones susceptibles de
reemplazar la viña en las zonas
anteriormente indicadas, sean
tenidos en cuenta los intereses
de los habitantes frecuentemen-
te numerosos y calificados, a los
cuales la vit.icultura as.egura un
nivel de vida comparativamen-
te elevado.

Asimismo llama la atención
de los Gobíernos sobre las posi-
bilidades de sustituir en ciertas
regiones la producción de vino
por otros productos de la viña
cuyo consumo sea susceptible de
una mayor expansión (uvas de
mesa, pasas y mosto de uva).

Mecanización de la viticultura.
Ponente general: M. A. Cha-
ponnier (Suiza).

Teniendo en cuenta el desa-
rrollo de la mecanización de la
viticultura y el lugar siempre
creciente y la importancia cada
vez mayor que alcanza el ma-
quinismo en las explotaciones
vitícolas,

E1 Congreso recomienda:
Prestar la mayor atención al

problema de la mecanización ra-
cional de la explotación vitícola.

PATOLOGÍA VEGETAL

Lucha contra la filoxera. - Po-
nente general: M. G. Dalma-
so (Italia).

E1 Congreso recomienda:
Profundizar las investigacio-

nes sobre las siguientes mate-
rias :

a) La biología de la filoxera.
b) La influencia de los fac-

tores climáticos, enológicos y
otras sobre dicho parásito.

c) La posibilidad de emplear
económicamente nuevos insecti-
cidas.

d) Las variedades de vitis-
vinífera, que puedan resistir a
la filoxera.

Lucha contra otros ene7nigos de
la viña. - Ponente general:
M. Roberto Infante (Chilel.

Considerando que la propaga-
ción del Margarodes Vitium
puede tener consecuencias gra-
ves sobre el viñeda de la Amé-
rica latina, el Gobierno reco-
meinda activar las investigacio-
nes sobre los siguientes puntos :

a) La biología del Margaro-
des Vitium.

b) La influencia de los fac-
tores naturales sobre el desarro-
llo del mismo.

c) Los medios directos e in-
directos para combatirle.

Asimismo recomienda prose-
guir las investigaciones sobre
los acáridos que atacan a la viña.

Lucha contra ciertas ercferm.e-
dades criptogámicas. - Po-
nente general: A. Branqui-
nho de Oliveira (Portugal).

El Congreso acuerda pedir al
0. I. V. asegurar la constante
colaboración entre los estableci-
mientos científicos de las diver-
sas naciones especializadas en
estas investigaciones con el fin
de canocer y comunicar los re-
sultados obtenidos.

* * *

A continuación del Congreso
de Chile, y durante los días 3
al 9 del presente mes de abril,
se ha celebrado en Mendoza
(República Argentina) la Sesión
Anual del 0. I. V., con asisten-
cia de las representaciones ofi-
ciales de todos los países vití-
colas, habiéndose celebrado las
sesiones del Comité unas en
Mendoza y otras en San Juan,
Centros ambos los más impor-
tantes desde el punto de vista
del cultivo de la vid.

Los asistentes a la reunión
han tenido ocasión de visitar
tanto los hermosos viñedos de
estas comarcas, tan diferentes
en cuanto a su cultivo e inten-
sidades de producción en mu-
chos casos de los viñedos euro-
peos, como asimismo las moder-
nas instalaciones enológicas, al-
gunas con capacidades de hec-
tolit.ros 300.000, dotadas de la
maquinaria más moderna, cons-
truída la mayor parte en Ar-
gentina, y de alguna de cuyas
instalaciones, como las Bodegas
Cinzano, daremos alguna am-
plia información erl otro núme-
ro de esta Revista.

Las principales conclusiones
acordadas en la sesión fueron
las siguientes :

a) Impu.estos sobre lo.^ vin.os

Considerando que las leyes
impositivas generalmente gra-
van can más rigos al vino que a
cualquiera otro productor agrí-
colas o industriales.

Considerando igualmente que
la comparación de los impuestos
fiscales de los distintos países
ofrece serias dificultades cuan-
do se expresan en valor absolu-
to, pide a los Estados miembros
el suministro de los siguientes
datos :

1.° El total detallado de los
impue.stos que gravan el vino.

2.° La proporción que repre-
senta en el precio medio de ven
ta de vino al detall durante el
año considerado.

3.° La proporción que dicha
cantidad representa con respec-
to al coste medio de la mano
de obra agrícola durante el mis-
mo período.

Recomienda también, final-
mente, reemplazar en la medida
de lo posible las impuestos in-
directos que gravan el vino por^
impuestos directos.

b) Prácticas, t,ratamientos y
correcciones en los mismos.

E1 Comité decide canfiar el es-
tudio del problema, de conside-
rar el empleo lícito o ilícito dE:
las prácticas, tratamientos y ĉo-
rrecciones con respecto a los vi-
nos, a la Subcomisión para la
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unificación de los métodos de
análisis.

Del mismo modo, decide tam-
bién encomendar a la misma
disposición, la fijación de los
procedimientos internacionales
de dos.ificación de aniones y ca-
tiones en el vino.

c) Yresiones m^^im^as y míni-
mas en los vinos espumosos.

Considerando las necesidades
del mercado internacional de vi-
no, el Comité del O. I. V. reco-
mienda : que la presión máxima
de los vinos cPetillants» (chis-
peantes o de aguja), se ha fijado
en dos atmósferas a la tempera-
tura de 20° C. y que la presión
mínima de los vinos espumosos
sea fijar en cuatro atmósferas a
la misma temperatura de 20°.

Además, para evitar cual-
quier confusión entre ambas
clases de vinos, recomienda
igualmente que los vinos chis-
peantes no sean colocados en
botellas de tipo «champagne»,
que no sean tapados con corcha
de forma c hongo» y que la bo-
tella no lleve ningún revesti-
timiento^ particular que permita
suponcr que se trata de un vino
espumoso.

d) Registro A^mp^eloqráfico.

Considerando el interés de las
descripciones ampelográficas, y
que para realizar el programa
es necesario un estudio sistemá-
tico de todas las variedades pa-
ra profundizar su sinonimia, re-
comienda a los Estados miem-
bros:

1." Que comuniquen al O. I.
V. lista de Ampelógr•afos de^ ca-
da país.

2.° Que favorezcan el inter-
cambio de Ampelógrafos entre
los países y, en particular, en-
tre Europa y Amér•ica latina.

3.° Que faciliten el intercam-
bio del material vegetal necesa-
rio para los estudios ampeln-
gráficos (colecciones).

4.° Rue transmitan al O. I.
V. lo antes posible las descrip-
ciones clonales que hayan rea-
lizado sus especialistas, dando
preferencia a las variedades
más importantes.

e) Próxim.a re^^.nión del Comi-
té del 0 I. V.

El Comité otorga mandato a
la mesa directiva del 0. I. V.,
para determinar durante su pró-

xima reunión el temario de los
trabajos y adoptar todas las de-
liberacione^s útiles de acuer•do
con el Gobierno yugoeslavo con
respecto a la fecha y lugar de
dicha sesión.

La Feria lnternacional deAgricultura
de Verona

Se está celebrando en Vero
na, la 58 Feria. Internacional de
Agri.cultura y Caballar, en la
que participan 19 países y 1410
expositores de los varios cam-
pos de la agricultura.

La inauguración, tuvo lugar
por el Ministro de Agricultura,
con la presidencia del Embaja-
dor de Inglatera y diplomático^
de otros países.

Además del ímportante rue-
do de caballos de tipo rápido
ligero, de varios países, y de ga-
nado vacuno de diversas razas,
en e1 recinto de la Feria se pre-
senta el IX Salón internacional
de maquinaria agrícola, al que
concurren todas las Casas euro
peas y numerosas de EE. iJU.
y Canadá.

Se están celebrando jornadas
especiales dedicadas a Alemania
Occidental, Austria, Francia,

Holanda, Inglaterra, Eb^. LIiJ. y
Suiza.

Una Jornada especial ha sido
dedicada a los Agrega^dos A,gró-
nomos y Comerciales de las Em-
bajadas de Roma. En tal Jor-
nada han tomado parte los
Agregados de : Alemania Occi-
dental, Yugoeslavia, Ceylán, In-
dia, Indonesia, Bulgaria, Israel,
Líbano, Francia, Austria; Es-
paña ha estado reperesentada
por el Ingeniero Agrónomo Mo-
rales ,y Fraile.

Diversos Ministras de Agri-
cultura y Subsecretarios, han
visitado ya la ^Feria. ^

Se est.án celebrando ot ras va-
rias reuníones sobre acondicio-
namiento de los productos hor-
to-frutícolas ; problemas cons-
tructivos de las instalaciones de
riego a lluvia; semillas; maqui-
naria, etc.

^RNCHE^-PI^JL[AN^.
_- ^^__ ' _^_^ ^-^. ^._._

^-^_ : ^_, < ^ ĉ ^
^ ^ r 1 r ,

ĉ ^ , ^
^ . ^-

, ^ ^ .-' ^ 1•
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MIRANDO AL EXTERIOR
LA PRODUCCION AGRICOLA ITALIANA

La producción agrícola italia -
na, en el año 1955, ha sido en
general, más elevada que la del
año anterior, salvo para las le-
guminosas y algunas plantas
textiles. De los árboles frutales
el olivo, el mandarino y la hi-
guera han dado produccione^ in-
feriores a las de 1954.

Las condiciones meteorológi
cas del año han sido más bien
favorables para la producción
agrícola, en tal forma, que el
índice de producción, ha pasado
de 115 en 1954 a 122 en 1955
tomando por base el año 1938.

La producción cereal ha cons-
tituído una agradable sorpresa,
pues, hasta el último momento
se titubeaba sobre la valoración
de la cosecha. E1 año 1954, fué
un año, particularmente defi-
ciente, descendiendo la produc-
ción de trigo de 90,5 millones de
Qm. en 1953 a 72,5 en 1954. En
1955 se esperaba una produc-
ción de unos 85 millones de Qm.
pero Ceres volcó su cuerno y
se recogieron 92 millones de
quintales de trigo, es decir, un
26,88 por 100 más que el año
anterior.

Este resultado obtenido, aun
en condiciones atmosféricas va-
riablemente favorables, demues-
tra que la coordínación de los
factores de producción presen-
ta una mejor estructura. Sin
embargo, por lo que respecta al
trigo, hay que tener en cuenta
que aunque la producción au-
mente en valor absoluto, en sen-
tido relativo no aumentará tan
rápidamente para suplir las ne-
cesidades de un alimento fun-
damental par•a los italianos : las
pastas de cereales. Para la con-
fección de estas pastas, es nece-
sario el empleo de trigos duros
que no se producen en cantidad
suficiente en la península y por
tanto que tendrán que impor-
tarse de otros países. Es decir,
que si la produción de trigo au-
mentara hasta poder exportar,
se exportaría trigo blando, pero
habría que obtener en el exte-
rior trigo duro.

Los otros cereales también
han producido una cosecha ma-
yor, pero donde la diferencia
es más apreciable es en el maíz.
En 1954, se obtuvieron 29,5 mi-
llones de Qm. y en 1955 se esti-
ma la producción en 34 millo-
nes, es decir, un 15 por 100 más
elevado. Este aumento, a pesar
de las condiciones favorables,
debe atribuirse en gran parte
al empleo de los maices híbri-
dos. Por otro lado, se nota una
tendencia a la modificación del
consumo del maiz, pues se em-
plea menos en la alimentación
humana, por ir sustituyendo la
polenta por el pan, y se utiliza
cada vez más maiz en la alimen-
tación animal, lo que favorece
la economía.

La cosecha de arroz, a pesar
de una leve disminución en la
superficie sembrada, ha produ-
cido 9,3 millones de Qm., o sea,
un 8,28 par 100 más que el año
pasado. La zona cultivada de
maiz en Eur•opa ha ido aumen-
tando los años pasados para
contrarrestar la falta de aprovi-
sionamiento en Asia, pero hoy,
que la exportación ya declinan-
do, los excedentes van en au-
mento y constituyen un peso
sobre los gobiernos. El de Italia
ha bloqueado 2 millones de
quintales de arroz para que no
graviten sobre el mercado y ac-
tualmente se está discutiendo si
procede una reducción del área
de cult.ivo en el país, y el em-
pleo del citado cereal para la
panificación, mezclando su ha-
rina a la de trigo. Hay quien
propone aumentar la cantidad
de arroz utilizado para la ali-
mentación animal.

La producción de legumino-
sas, como ya se ha dicho; no ha
sido muy buena, e inferior a la
del año 1954 en un 13 por 100
ara las habas, en un 10 por 100
para las lentejas y en un 5 por
100 para los guisantes. De ha-
bas se han recogido 4,64 millo-
nes de Qm. y de judías 1,16 mi-
llones, cantidad ligeramente su-
perior a la del año anterior.

I1a producción de patata ha
superado a la de los años ante-
riores y a la media de 1936-38.
Se han obtenido unos 32 millo-
nes de Qm.. E1 cultivo de la re-
molacha ha producido una co-
secha de 90 millones de Qm. En
1954 se recolectaron 65,8 millo-
nes.

El tomate es un cultivo a_ue
tiene bastante importancia en
Italia. En 1955 la producción ha
sido un 12 por 100 inferior a la
de 1954, no obstante, se han co-
sechado 13,5 millones de Qm.

La producción de fruta ha si-
do variable, cosechándose 81
millones de Qm. de uva ; 11,5
millones de aceituna-con re-
ducción de un 43 por 100 con
relación a 1954-5,3 millones de
Qm. de naranjas y 3 millones de
Qm. de limones. La cosecha de
manzana se ha elevado a 8,6
millones de Qm. y la de meloco-
tones a 5 millones.

Estos son los resultados esti-
mados de la producción agríco-
la en 1955 desde el punto de
vista que pudiéramos llamar
técnico, pero no conviene olvi-
dar las condiciones estructura-
les en que esta producción se
desarrolla y especialmente en
lo que se refiere a la reforma
agraria en su aspecto financiero
y a la situación política del
país.

L^os re^sultados técnicos son
buenos indudablemente, pero es
to era previsible si se tiene en
cuenta que en cada finca, o sea,
por cada familia, se ha inverti-
do un capital de 6 a 7 millones
de liras. Con esta suma se puede
hacer bastante, pero quizás se
podría hacer mejor. Lo malo es-
tá en que agotados anticipada-
mente los fondos disponibles,
en muchos casos la reforma tie^
ne que interrumpirse a menos
que el Estado no intervenga
con nuevas aportaciones.

La situación política no deja
tampoco, de tener influencia en
la estructura de los elementos
de la producción agrícola. Hoy
en Italia, existen dos organiza-
ciones agrícolas en lucha por la
preponderancia sobre el campo.
La organización c o m u n i s t a
«Alianza Nacional de campesi-
nos» con su lema «lucha por el
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MCON1 MENIOS S
DINERO

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO CONCENTRADO

Registro D. G. Ganaderío N.° 265
A^ J^ CRUZ y CIQ^^ 5^ en C^

Primeros preparadores de vitamino "A" y"D" en España

APARTADO 89 - PALENCIA

LA AVEMINA NO SE VENDE A GRANEL

AVEMINA Vitaminas estabilizadas conPO ^^^ eficacísimos y costosos anti-
oxidantes que la misma na-

turaleza ha dispuesto para este fin.
GARANTIZAMOS que su eficacia perdura
durante su almacenamiento prolongado.
En botes de 200 gramos y de kilo.

AVEMINA Creada para las granjas que

SO^^ ^^E sustbebede9osa. La forma más
cómoda, limpia y segura.
Debido a su inmejorable asimilación, meno-
res dosis producen mejores resultados.
En frascos de 100 c. c. y botes de 1 litro.

AVEMINA La forma de administración

AC E 1 TE más segura y más económi-
ca. EI producto natural con

estobilidad indefinida, en latas litográficas
de 1-4 y 8 litros.
En frascos de 160 grs.

AVEMINA: Más vitami-
nas con menos dinero.
Vea las unidades, el
precio y eche cuentas.

PORQUE ESTA ESTABILIZADO •
AVEMINA ES MAS ESTABLE ^

PREPARADO POR:
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trabajo y la tierra» y la unión
de «Cultivadores directos» ba-
jo la dirección de Paolo Bonomi.
La lucha entre estos organismos
se desarrolla en el terreno polé-
mico y en el terreno de los he-
chos.

En el terreno polémico los
cultivadores directos reprochan
a los comunistas su propaganda
a base de engaños y de cpala-
bras», propaganda que no toca
los problemas concretos de los
productores, oponiéndose siste-
máticamente a la resolución de
los mismos y persiguiendo prin-
cipios maximalistas que han fra-
casado en la misma sede del
marxismo.

Los cultivadores directos bus-
can el llevar a la «organización
del descontento en el campo»
al terreno de los hechos. «Con
el maximalismo político - di-

cen-no se resuelven los pro-
blemas concretos de la produc-
ción y de la renta. Hay que dar
al campesino la sensación pre-
cisa de lo que se hace y de lo
que puede hacerse con rapidez
para elevar su condición».

Los motivos generales que
blanden los comunistas no sir-
ven al campesino, el cual quie-
re saber qué se hace para au-
mentar el precio de los produc-
tos, para reducir las cargas fis-
cales, para equilibrar los arren-
damientos con el rendimiento
técnico y económico de los fun-
dos, para asegurar las formas
concretas de asistencia y de
previsión durante la enferme-
dad y la vejez, etc. etc. En estos
terrenos los comunistas salen
siempre derrotados. Pero la se-
milla de la desazón sigue bro-
tando.

producciones descienden por
aumento de la salinidad de los
suelos. De otro lado, las plagas
y las inundaciones aniquilan to-
dos los años una importante
parte de la producción agrícola.

En la actual fase de desarro-
llo del país, lo que se trata es de
la regulación de los dos ríos im-
portantes, con el fin de aprove-
char las altas aguas y establecer
nuevos regadíos en tierras hasta
ahora incultas. Los primeros '
trabajos en este sentido -des-
pués de siglos de interrupción-
se comenzaron durante la pri-
mera guerra mundial, con la
construcción de la presa de Hin-
di^a, en el Eufrates, y después,
en 1939, se construyó la de Kut,
para la regulación del río y rie-
go de las nuevas tierras. Des-
pués de la última guerra, el go-
bierno del Irak ha emprendido
la ejecución de un gran plan pa-
ra la conducción de las altas
aguas del Eúfrates al lago Hab-
bani2^a, y serán aprovechadas
posteriormente para el riego.

El proyecto del lago Habba
niya, con la elevación y refuer-
zo de sus orillas y el ensancha-
miento de los canales, permiti-
rá almacenar 3.200 millones de
metros cúbicos de agua. Para
aumentar la capacidad de em-
balse se construirá, en el curso
superior del Eúfrates, cerca de
Ana; en 1958, un gran pantano,
cuyas aguas, unidas a las del
proyecto de Habbaniya, permi-
tirán establecer, a lo largo del
Eúfrates, más de 560.000 Has.
de nuevos regadíos. Todas estas
obras se complementan con ttna
gran red de canales y desagiies.

En el Tigris se da tamhién
prioridad a las obras de regula-
ción del río. Todavía el año pa-
sado Bagdad sufrió una inun-
dación por las avenidas. En la
actualidad se construyen las
obras necesarias para desviar
las altas aguas y riadas hacia el
lago Wadi Tharth.ar, mediante
un canal de 65 km, de longitud.
El lago puede contener 30.000
millones de metros cúbicos.

La presa de Samarra, de re-
gulación y desviación de las
aguas hacia el lago Wadi Thar-
thar, se utiliza para riego y pro-
ducción de energía eléctrica

LOS TRABAJOS HIDRAULICOS EN EL IRAK

Irak está en condiciones me
jores para el desarrollo de su
economía que otros países re-
trasados. No tiene preocupacio-
nes financieras ni de balanza del
comercio exterior. Vive perfec-
tamente con sus exportaciones
de petróleo que le proporcionan
divisas para sus inversiones y
para reducciones de impuestos
fiscales.

La población de 5 millones de
habitantes, con una densidad de
21 por km. cuadrado y un au-
mento anual de 35.000 almas,
tampoco produce, por ahora,
dolores de cabeza a los gober-
nantes de este país. Después,
vendrán a superficie las desven-
tajas de una escasa población,
pero por ahora no hay proble-
ma.

Tampoco el país sufre de es-
casez de agua ni de suelo culti-
vable, pues el Tigris y el Eúfra-
tes pueden suministrar el agua
necesaria para la transforma-
ción de su agricultura, si una
parte de esos 5 millones de ira-
kianos se preocupa de regulari-
zar ]as aguas de estos veleido-
sos ríos, que unas veces arras-
tran caudales copiosos de agua
y otras andan escasos de lí-
quido.

I.a agricultura del Irak de-

pende en gran parte de los rie-
gos con las aguas del Tigris y
del Eúfrates y de sus afluentes,
pues solamente en las regiones
montañosas del N, del país, por
lo menos en invierno, se produ-
cen precipitaciones para poder
obtener sin riego algunas cose-
chas de trigo y cebada ; en las
llanuras que se extienden hasta
el Golfo Pérsico, el clima árído
no permite el cultivo sin el auxi-
lio del riego, y aun así, por es-
casez de agua, las cosechas de
verano -especialmente arroz y
algodón- quedan en una cuar-
ta parte por bajo de las obteni-
das en invierno.

Una producción importante la
proporcionan las plantaciones
de palmeras, que dan el 75 por
ciento de la producción mundial
de dátiles.

De la total extensión del Irak,
se aprovecha agrícolamente so-
la una octava parte, que com-
prende 5,7 millones de hectá-
reas, de las cuales, par la ex-
plotación tradicional de año y
vez, quedan en barbecho anual-
mente el 40 por 100. El empleo
de los abonos y la alternativa
de cultivos son casi desconoci-
dos.

En los terrenos regados, por
falta de desagiies adecuados. las
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El proyecto de Wadi Thar-
thar no puede considerarse co-
mo importante a fines de riego,
a causa de las grandes filtracio-
nes y evaporaciones de agua quF
se verifican en el sistema.

La presa de Dok,an, en el
afluente del Tigris, denominado
Pequeño Zab, embalsará 6.800
millones de metros cúbicos, y
en 1957 se piensa utilizar para
la producción de energía eléctri-
ca -170.000 kw.- para el rie-
go de unas 400.000 Has. a lo lar-
go del Pequeño Zab y para re-
gulación de las aguas del Tigris.

Otro gran proyecto lo consti-
tuye el pantano de Derbendi-
Khan, cerca de la frantera de
Persia, que embalsará 3.700 mi-
llones de metros cúbicos y ten-
drá una capacidad de riego de
310.000 Has., y que se realizará
dentro del segundo plan quin-
quenal.

Para períodos posteriores, es-
tán proyectados los pantanos de
Bekhme-Damms, en el Gran
Zab, con 8.300 millones de me-
tros cúbicos y capacidad de rie-
go de 625.000 Has., y el del Esk-
Mosul, en el alto Tigris, con
8.000 millones de metros cúbi-
cos, para no citar más que los
proyectos más importantes.

Cuando estos proyectos a lar-
go plazo estén terminados, se
espera que el número de hectá-
reas hoy cultivadas -3,25 mi-
llones- se aumente en dos teI•-
cios. El coste del sistema de rie-
gos y desagiies se calcula en 200
millones de dinares, a los que
hay que añadir 135 millones pa-
ra los diez pantanos proyectados
y en ejecución.

La financiación de estos pro-
yectos no presenta dificultades,
por los ingresos que el Irak ob-
tiene de su petróleo ; pero el
desarrollo de ellos ya no pre-
senta tantas facilidades. La
transformación de una agricul-
tura primitiva en una agricul-
tura intensiva, en un país de es-
casa población agrícola -unos
3 millones- para la superficie
que se trata de poner en cultivo.
y de un nivel cultural agrícola
ínfimo, presenta mayores difi-
cultades que la construcción de
obras hidráulicas, donde toman

parte empresas y directivos ex-
tranjeros.

Por otra parte, la experiencia
lo ha demostrado así en el en-
sayo de colonización verificado
en Dujaila, en la parte domina-
da por el pantano de Kut. Fn-
tre 1946 y 1950 se instalaron
campesinos en lotes de 25 Has.,
y, en varios aspectos, el ensayo
puede considerarse como fraca-
sado, no solamente porque las
tierras cedidas, por falta de dre-
naje adecuado, se salinizaron,
sino, más bien, porque faltó avu-
da, dirección técnica y enseñan-
za a los campesinos para pasar
de un sistema primitivo de ex-
plotación a otro intensivo. No
obstante, la situación económica
de los colonos mejoró; pero más
bien puede atribuirse a la libe-
ración de las cargas con que los
antiguos propietarios les tenían
agobiados; que al aumento de
producción debido a la gestión

Movimiento
INGENiEROS AGRONOMOS

JuóiGación.-Don Antonio Balleste:•
Llambias.

SuPernumerarios. - Don Sabinu
Samplon Vahes y don Leonardo Ba-
rahona Barcina.

Ascensos.-A Yresidente de Secci^n

del Consejo Superior Agronómico, dor:
Francisco Puerta Yáñez-Barnuevo; a
Consejero Inspector General, don Car
los Gutiérrez Hernández y don Emilio

Ordóñez Márquez; a Ingeniero Jefe
de primera clase, don Nicolás Lacalle

de los cultivadores, es decir, a
su productividad.

Este ensayo demuestra que,
si no se prepara personal efi-
ciente y no se cuenta con el de-
bido número de colonos prepa-
rados, la rapidez de la transfor-
mación no da sus frutos.

Si las redes de riego y des-
agiie no se mantienen en bue-
nas condiciones, y si el agua no
sc aprovecha debidamente, to-
das las inversiones realizada^
serán de nulo o escaso efecto.
En una transformación agrícola
de este género, no pueden «que-
marse las etapas». Hay que di-
gerir antes las primeras para
pasar a las segundas. Si no se
hace así, el dínero invertido ni
dará el rendimiento económico
debido, ni las condiciones so-
ciales se desarrollarán y mejo-
rarán en plena eficacia.-Provi-
dus.

de personal
Pérez; a Ingeniero Jefe de scgunda
clase, don Nabor LeLrero A:onso; a

Ingeniero primero, don José Gallego-
Díaz Moreno.

Lngresos. - Don Fernando Bernic:
Etomero, don Armando García Góm^ z,
don Joaquín Giménez de Azcárate Mu
reno, don Lorenzo Ortiz Cañavat^•
Puig-Mauri y don Miguel Gonzálr;
Egido.

Destirros.-Don Ramón Vidal Barra-^
quer Marfá, a la Estación de Viticul-
tura y Enología de Reus.
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XIX Congreso del Instituto Internacional
de Investigaciones Remolacheras

Ent.re el 27 y 29 de febi^er^^
de este año, se ha celebrado en
Bruselas este Congreso, bajo la
presidencia del señor Rietberg.
Director del Instituto de Pro-
ducción Racional del Azúcar de
Bergen op Zoom, Holanda, asis-
±ido por• el señor Tibo, Presi-
dente del Consejo de Adminis-
tración del Instituto Belga de
Me^jora de la Remolacha, y por
el señor Decoux, Secretario Ge-
neral del I. I. R. B.

A la retmión han asistido re-
pre5entantes de loF países si-
guicntes : Alemania Occidental,
Alcmania Oriental, Austria, Bé1-
:,^ica, Dinamarca, España, Es-
tados Unidos, Francia, Gran
f3retaña, Irlanda, Italia, Países
Bajos, Suecia, Suiza, Checoes-
lovaquia y Canadá. Nuestro
país ha estado representado por
los Ingenieros Agrónomes se-
ñores Cremades Cepa, (de In-
dustrias Agrícolas), Esterue^las
(Agreg^ado Agrónomo en París),
I,eón Urech (Sociedad General
Azucarera), Ruiz Santaella (I.
N. I. A.) y Twose Campmany
(Semillas Seleccionadas de Re-
molacha ).

Figuraban dos cuestiones de
prioridad : la primera, la Cer-
cosporiosis de la remolacha azu-
carera, presentada por Mr. Ba-
ratte, I'residente de la Comisión
lnternacional de Estudios sobrc
1a Ccrcosporiosis, en colabora-
ción con Mr. Darpoux, Director
de la Estación Central de Pa-
tología Vegetal de Versalles, de
Mr. Mancini, Director del Ins-
t,ituto de Agronomía y de Mr.
Goidanich, Director del Institu-
to de Patología Vegetal de la
Universidad de Bolonia. Como
segunda cuestión de prioridad
figuraba el diagnóstico químico
del abonado mineral de la re-
rnolacha azucare^ra, tratado^ por
M:r. Simon, Director del Instí-
tuto Belga de Mejora de la Re-
molacha de Tirlemont ; en cola-
boración con, Mr. Van den Hen-
de y 1\!1r. Cottenie, de] Centro
>^ isicoquímico Agrícola del Ins-
tituto Agronómico del Estado
en Gante.

E1 señor Baratte, indicó el es-
tado del problema de la cercos-
poriosis en los siguientes paí-
ses : Alemania, Inglaterra, A.us-
tria, Bélgica, Bulgaria, España,
Francia, Italia, Holanda, Suecia
Chescoeslovaquia. En cuanto a
España, habló de la importan-
cia de la ce^rcosporiosis en algu-
nas zonas indicando que los sín-
t.omas de la enfermedad se ini-
cian en los primet•os días del
mes de agosto y alcanzan su
mayor intensidad en la primera
quincena de octubre. La dismi-
nución observada en la polari-
zación entre las plantas sanas
y las plantas enfermas es de 2
a 3 grados de azúcar y a veces
algo mayor.

La cercosporíosis alcanza su
máxima intensidad en la zona
central del Ebro, en las provin-
cias de Zaragoza, Lérida, Na-
varra, Huesca y Logroño. Esta
zona representa del 25 al 30
por 100 de la superficie total
cultivada en España. Los ata-
ques de esta enfermedad en
otras regiones son menores.

Como medios de lucha se em-
plea el caldo bordelés que se
aplica a fines de julio con trata-
mientos cada 20 ó 30 días. Tam-
bién se han ensayado otros pro-
ductos de cobre.

Se han hecho experiencias
para buscar razas fisiológicas de
Cercospora beticola.

Se han cultiva^do varíedade^s
de remolacha poco sensibles a
esta enfermedad. Estas varie-
dades presentan los síntomas
de la enfermedad con tm mes
de retraso respecto a las varie-
dades normales y los ataque^
son menos intensos y sólo en los
meses de septiembre ,y octubre
es cuendo sc presentan los ata-
ques más intcnsos. Se continúan
las eYperiencias con objeto de
canocer la mayor o menor z•esis-
tencia de las distintas varieda-
des a esta enfermedad, así como
la eficacia de diversos trata-
mientos anticriptogámícos rea-
lizados en distintas épocas.

E1 diagnóstico químico de la.
fertilización mineral de la re-

AGRICULTURA

molacha azucarera, tratado por
1^Zr. Simon, se efectúa de dos
maneras distintas :

1.^ Por análísis de la planta
u sea, por diagnóst.ico foliar.

2.'^ Por análisis del suelo,
que cs el método más corriente
en los distintos países de Euro-
pa.

E1 Sr. Simon llega a la con-
clusión que, el análisis de la
planta puede ser muy útil para
estudiar los factores que in-
fjuyen la absorción de los ele-
mentos nutritivos, pero que su
aplicación, es más limitada en
los países de suelos fértiles, que
en otras regiones.

Respecto al análisis del suelo
llega a la conclusión, el Sr. Si-
mon, que, si bien, es método
muy útil, conviene mejorarlo ,^
^destaca los siguientes puntos :

L° Se^ría muy útil el po^der
diagnosticar el estado de los
suelos antes de su preparación
para la siembra.

2.° E1 análisis químico so-
lamente no es suficiente para
aconsejar el abonado convenien-
te. Hay que mejorar ]a técnica
del análisis, así como realizar
investigaciones respecto al equi-
librio óptimo de los iones en
el suelo y del papel de las dife-
rentes fracciones de la materia
orgánica, respe^c.to a la me^jora
de las propiedades físicas del
suelo, y de la alimentación de
las plantas cultivadas.

3.° Hay que mejorar los mé-
todos actuales de dos^ificació^n
del ácido fosfórico asimilable, y
del cambio de pot.asa en los sue-
los.

4.° Los métodos de análisis
del suelo por vía microbiana,
merecen ser intensificados, pue^
han resultado ser muy intere-
santes para la dosificación del
fósforo, y

5.° El díagnóstico foliar pue-
de ser muy útil para indicar las
enfermedades de carencia de
algún elemento, a fin de realizar
su sustitución rápidamente.

Además de las cuestiones de
prioridad, se han presentado las
siguientes comunicaciones :

1.° Ez•am.en de las muestras
de tierra respecto a la. prese^z-
cia de quistes de nematodo; por
,T. A. I-Tijner, del Instituto voor
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las mundialmente afamadas bombas UTA, sumergibles, y MIMOT, de superficie, construídas
totalmente bajo licencia y con la colaboración técnica de GARVENS, de Viena, por

DISTRIRUIDORES EXCLUSIVOS:

(SOCIEDAD ANONIYA)

CONBTRUCC10Nei EL^OTRO-MCCANICAtf

ViRO^ARA - T^líf. 240 - GUIPUZCOA
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Barcelona ... Avenida José Antonio, 633 ^ 22 14 44
Bilbao . . . . . . Alameda Recalde, 14. ĉ 32903
Ciudsd Real. Plaza Joaé Antonio.
Vergara,.... Vidacrueeta, 37. . 143
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Rationele Suikerproductie, Ber-
gen op Zoom.

2." .9l^urias obser•vaciorees
snbre lu.s siembras precoces y er
^lesarrollo del, ta^llo floral, en la
re^rrrolach.a azu^c•arera ; por J. Jo-
rritsma, Instituut voor Ratio-
nele Suikerproductie, Bergen op
'l.oom.

Se sembraron cuatro varieda-
des de remolacha azucarera en
dos épocas diferentes, el lf; de
marzo y el 13 de abril. El ob-
jet.o de estas experiencias era
poder comprobar los siguientes
extremos :

a) Diferencia de reacción de
distintas variedades de remola-
ch^.^ sembradas en épocas dis-
tintas respecto a rendimient,o,
calidad y producción del tallo
floral en el primer año.

b) Relación entre la produc-
ción del tallo floral en distintas
épocas y su influencia respecto
al rendimiento y calidad.

cl Influencia sobre rendi-
miento y calidad por la elimina-
ción de tallo flores antes de pri-
mero de agosto.

Estas preguntas no pueden
ser contestadas to^davía con to-
do detaile y serán necesarias
nuevas experiencias antes de
indicar los resultados definiti-
vos.

3.° La ca.lidad tecnológica de
la rernolach^a : Por Mme. M.
Drachovska y Mr. K. Sandera,
Institut Scientifique de 1'In
dustrie Sucriére Tchécoslova-
que, Praga.

4.° Separaci^ón y est^ud^io de
cha azucarera durante el des-
arrollo: Por Ms. P. Devillers,
J. Dubourg, R. Saunier, Labo-
rat.oire du Syndicat National de
Sucre dc: France.

Los resultados cbtenidos en
los análisis de remolacha azuca-
rera recogida en 1955 en cua-
tro regiones remolacheras fran-
cesas han mostrado una gran
regularidad en la composición
del jugo, así como la naturaleza
de los componente de este jugo.

A pesar de esta regularidad,
se han encontrado ^randes d?fe-
rencias de^bidas a la importan-
cia del abonado nitrogenado y
del potásico en los campos sem
brados. En caso de abundancia
de abono nitragenado sc^ ha

comprobado que el contenido
c^n aminoácidos y ácido glutáni-
co, es bastante elevado, Por el
contrario, la proporción de ^ci-
^dos orgánicos no nitrogenados
es mayor a menor dosis de abo-
no nitrogenado.

5." Fstudio de la germ^i^na-
ciórr, de la remolach^a az^r^carera:
Por Mr. E. Loumaye, Dépar•te-
ment Agronoinique de la Raffi-
n^erie Tirlemontcise^ en Tirle-
mont.

Durante el año 1955, se ca-
racterizó la época de siembra y
recolección de la remolacha, por
una gran sequía y frecuentes
heladas, lo que originó un na-
cimiento escaso. Con objeto de
ver la ínfluencia del clima res-
pecto al nacimiento y desarrollo
de la remolacha azucarera se
prepararon dos campos en con-
diciones distintas : en uno de
ellos, el suelo se preparó de tal
modo que tenía una estructura
granulada groseramente, con
buena aereación a fin de prote-
ger las plantas c;;ntra el frío y
el hielo. En el otro, la estructu-
ra del suelo era completamente
distinta. En el primer suelo el
nacimiento fué mejor y. por el
contrario, mucho menor el nú-
mero de plantas que produjeron
tallos florales el primer año. L^as
observaciones realizadas permi-
ten ^deducir, que una buena pre-
paración del terreno, contrarres-
ta en parte, la mala influencia
de un clima desfavorable.

6.° F,stu.dio químico-agronó-
^^rico para la mejora de la ferti-
lid^ad de las ti^erras remolache-
ras erz It,ali^a : Pcr Mr. S. Drag-
hetti, St,ation Agraria Experi-
mentale de Modene.

El autor expuso el estado ac-
tua) de'las fincas remolacheras
italianas e indicó, las ideas que
él consideraba oportunas con
objeto de su mejora.

7.° Asimilaci-ón d.el Na, K,
Ca, N y del a,zúcar durante el
período de crecimiento de la re-
^^nolacha ^azucarera: Por Mr. P.
J. H. Ginneken, Holanda.

8.° Fstudios de rrornzaliza-
ción de m.étodos de ensayo de
se^mi.lla: Por Mr. Baratte, Ins-
titut Technique Fran ĉais de la
Betterava Industrielle de Paris_

9.° I^rz.for7ne sobre la ^no^t^e^rta

reunión gerzeral de la "Ameri-
c•an Societ^^ of Sugar Beet. Tecir.-
rzologists" : P o r Mr. S,ydney
Ellerton, Ph. D., Br^tisch Pedi-
gree Sugar Beet Ltd. Maldon,
F.ssex, Inglaterra.

10. Corrcl tcsi.ón. de la V III
Reun,ió^i. d^e la^ Com.is^ión In^ter-
na^cional de Estz^dios, sobre la.
Am^u^rillez : Por Mr. H. Riet-
berg.

Se proyectó una película so-
bre el ensilaj^e, hecha por el
Instituto Belga de Mejora de la
Remolacha de Tii•lemont.

El Congreso ha tomado las
sig•uientes decisiones :

l.a Mantener las relaciones
establecidas anteriormente con
la «American Society of Sugar
Beet Technologists» (A. S. S.
B. T.) y con «The Beet Sugar
Development Foundation» de
Estados L7nidos.

^." Organizar en Francia,
entre el 24 y 28 de junio de ] 95Ei
la décima Retmión ambulante
de verano.

3.a Establecer a fin de año,
la lista bibliogr•áfica de publica-
ciones, artículos, libros, etc.,
aparecidos en los diferentes paí-
ses miembros del Instituto y
que afecten a la r^emolacha
azucarera.

4.a Organizar el XX Congre-
so de invierno en Bruselas, e]
martes 26, miércoles 27 y jue-
ves 28 de febrero de 1957, tra-
tando^ en el mismo, las dos cues-
tiones ^de ^ prioridad siguientes :

A) La semilla de remolacha
azucarera que se tratará en las
cuatro secciones siguientes :

a) La producción de semilla
de remolacha azucarera, trata-
da por el Dr. H. Feltz.

b) Tratamiento mecánico de
la semilla de remolacha, a ex-
poner por Mr. S. Culpin.

c) Desinfección de las semi-
llas de remclacha, por insectí-
cidas y criptogamicidas, a tra-
tar por Mr. L. F. Gates.

d) Análisis de la semilla de
remolacha, a tratar por Mr. Ba-
ratte.

B) Producción y valor eco-
nómico del cultivo de la remo-
lacha, a tratar por Mr. H. Riet-
berg y Mr. H. Lizdecke.
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E1 injerto Garner de escudo doble
R. J. Garner, de la famosa Es-

tación experimental de East Ma-
lli,ng, ha dado a conocer en el
Congreso Internacional de Horti-
cultura de 1955, en Schweningen,
después de continuados trabajos,
su método ^de injerto de «e^scudo
doble», elaborado con el fin de
ganar un atio ,por el método or-
dinario de reinjerto con dos injer-
tos de yema sucesivos.

El sobreinjerto se emplea
cambiar de variedad ; pero

para
tiene

una especial ,aplicación para sal-
var los inconveatiente de la falta
de afinidad entre un patró,n indi-
cado para cierto tipo de suelos
y variedades fructíferas de buen
mercado, intercalando entre am-
bos individuos un transmisor o iu-
termediario. Este es el caso entre
el magnífico peral Wi11i^a^ms y el
membrillero, que no tienen al'i-
nidad y se salva intercalando, por
ejemplo, la variedad de peral B.
Hardy.

E1 método consiste en preparar
el patrón por el medio ordina-
rio de ineisión en T. La yema del
intermediario se prepara con un
corte usual, como si se fuera a
sacar uata yema para escudete, pe-
ro sin terminar el corte; inmedia-
tamente se .da otro corte un cen-
tímetro ^más abajo, que termina
en el corte anterior, sensiblemen-
te a la altura ^de la yema ; de este
modo se corta una especie de cu-
ña r.urva en madera de un espe-
sor ^de unos tres centímetros, en
su parte más gruesa, que se coloca
en el patrón con la corteza para
abajo, empujando la pieza entre
los labios abiertos de la T. La ye-
ma de la variedad a obtener se
separa por el sistema ordinario de
escudete, metiéndose también en-
tre los labios de la T, pero ^de tal
forma que empujándole hacia aba-
jo se quede encima de la cutia, lle-
gando a cubrir completamente el
corte de aquélla, sin llegar a la
zona
euxia.

La
usual

tic.

de corteza que conserva la

preparación posterior es la
de ligado y empleo ^de más-

A pesar de
de tejido que
diario, resulta

la escasa cantidad
ofrece el interme-
suficiente para su-

primir algunos de los inconvenien_
tes de la falta de afinidad, como
son el gran desarrollo de la sol-
dadura, la fragilidad de ésta y la
caída precoz de las hojas, ^de grau
importancia para la maduración
de varie^da-des tardías.

En e1 año se obtiene lo que es
preciso co.n el sobreinjerto ordi-
nario con dos aitos, y con un por-
centaje de fallos no mayor que
en el escudete simple, si se toman
las adecuadas precauciones.

El ^método aú,n no h.a tenido, por
su reciente creación, repercusión
grande en el campo de la prácti-
ca, que resuelva las dudas y re-
sultados que ^ueden surgir can el

de^sarrollo del tcjido ^msristemá-
tico ^de los tres elementos ^quc in-
tervienen en la operación y quc
quizá en algún caso dcn lugar ,t
tt,ma unión directa de las dos cspc-
cies no afi^nes, poniéndose ésta
quevam^^^nte de manifiesto.

Con el sistema de Garner ^ha cla-
bora^do el alemán Nicoli nna va-
riante, que consiste en que la ctu^a
interme^dia ocupa toda la lo,ngitud
^lc la T, no habiendo, pucs, c,t
ningún puto contacto entre cl Ita-
trón y el injcrto defiuitivos. Pu-
rece teóricamcnte iuás schuro en
cuanto a la desaparición dc la fal-
ta de afinidad, pero es ruás ^difícil,
puesto que son dos trozos a•o^mplc-
tatne,nte separados de planta ^na-
dre los que se ponen en contacto
d^recto.--J. N.

LOS MAICES HIBRIDOS ADECUADOS
PARA CADA ZONA

E1 creciente interés ^demostrado
por los agricultores p.ara el cul-
tivo del maíz híbrido aco,nseja la
divulgación de todo lo referente a
tan interesa^nte a^sunto• Por ello se
han publicado diversos trabajos, y
el tíltimo es una hoja divulgadora
en la que se aconsej.an los ^maíces
híbridos convenientes para las dis-
tintas regiones españolas. De ella
entresacamos los ^datos que .a ^con-
tinuación se exponen y a quienes
deseen más completa información

l.es aconsejamos la lectura de ,aqu°-
lla hoja (1).

Los híbridos producidos en Es-
paña puede reunirse en ]os nueve
grupos siguientes, a excepción de
los ultraprecoces, que no se ^pro-
ducen en nuestro país por no te-
ner zonas adecuadas:

I. Muy precoces : De K.alb 46,
United U-22, Wisconsin 270, Wis-
consin 275 A.

II. Precoces : Clyde B-10, De
Kalb 56, Funk G-19, Funk G-35,
Uniterl U-3, United U-26, United

U-28, Wisconsin 355, Wiscons^n

416.

(I) Vadell (Miguel): Ma3ces híbridos
convenientes para las distintas regiones
españolas. Hoja divulgadora núm, b-56H.
Ministerio de Agricultura. Publicaciones
de Capacitación Agrícola. Madrid, 19'S6.

III y .1V. Scmiprccore; : (;lydc
B-23, De Kalb 239, Ue Kulb 31)5,
I^e Kalb 398, De Kalb 450, iiunk
G-30, Maygold 99 A, Mc Neiyll
M-302, nhío M-15, United U-3''.

V. Ciclo utedio : Bear 412,
Clyde B-32, Clyde B-ótl, lle Kalb
505, Fnnk G-77, Fnnk (;-114, In-
dia^na 251 A, LJnited U-41, IT,nitc^d
LT-42, Wisconsin 641 AA.

VI. Sernitardíos : Bcar 3^^ (1:I-
75), Clyde B-53, Dc Kalb 6`^7, I)^•
Kalb 628 A, Fut^k G-37, Indiana
419 A, Tndiana 620 A, Iudi^ana 6'^tl
C, Top-crass H x L, Unitcd U-;i°_.

VII. Tardíos : An-81, Clyde
B-3l , De Kalb 875, Fa,nk G-91,
Kan^as 1859, Maygold 39, U'^nitc^d
LJ-59, United U-67, U, S, l3.

VIII. Muy tardios : AD - 91,
Clyde B-100,ITe Kalb 1002, Ftutk
G-99, Texas 26, United II-6, Uoi-
ted U-72.

IX. Ultratardíos: Cly^le B-lUl,
De Kalb 1025, Funk G-711, L]ni-
ted U-7.

De estos grupos, los aconsejabl^•s
para cada región, por su ciclu ^^•-
getativos, son los que sc indi^can
e^n cl cuadro que se inserta s<^gui-
d,amente, co^n especil'icacibu d+^ lu,
caracterí=ticas de la zona y fecltu^
adecuadas de siembra :
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V-,f^^GI;Ó,̂ , C^

^

cH:rt^^;,^i,ra 1 i.N cunzr^xt,s

Como impresiones de carác-
ter general, comenzaremos por
decir• que los cereales y las le-
gumbres de otoño se han ido re-
cobrando^ del retraso vegetativo
que supuso el intenso temporal
de hielo, nieve y frío de febre-
ro. Las temperaturas benignas
de marzo favorecieron el desa-
rrollo de las plantas, pero poste-
ciormente las copíosas lluvias
de los últimos días de este mes,
y pr•imera cluinccna del actual.
han ocasionado daños en Anda-
lucía y en Castilla la Vieja, por
exceso de agua en las tierras.

Las heladas del mes de febre-
ro originaron intensos daños a
los cereale^s de pienso, así como
a todas las leguminosas, cuyos
daños es ahora precisamente
cuando pueden apreciarse en su
vei•dadera magnitud, cosa que
ocurre igual con el resto de ]as
producciones que reseñamos a
continuación. En las provincias
del litoral rnediterráneo y zonas
más templadas, las cosechas de
leguminosas para la alimenta-
ción humana han quedado muy
mermadas.

Con relación a abril ^del año
anterior, el estado actual de las
siemhras de cereales y legumi-
nosas de otoño es peor en to-
das las regione^, con excepción
de Extremadura.

Las siembras de primavera se
han visto interrumpidas en mu-
chas zonas por las abundantes
lluvias; no ob^tante, contínúan
las del maíz y garbanzo, en An-
dalucí^a, así como las l.abores
preparatorias para la planta-
ción del arroz, en Levante, ha-
hiéndose establecido ya los co-
rrespondientes planteles. Se dis-
t ribuyen los abonos de coberte-
ra, efectuándose las laboa•es de
escarda con las ]imitaciones que
impone la falta de tempero de
las tier•ras.

Los cereales han sido mtty

afectados por los fríos en Ali-
cante y Jaén. En esta província
hubo qtte arar algunas parce-
las. También se comprueban
bastantes darios en los cereales
de Córdoba, en general. Están
peor que el año pasado, por es-
tas fechas, los sembrados de
Huesca. Otro tanto pudiéramos
decir de Pale^ncia y Albacete, es-
pecialmente de la avena. Sólo
el trigo tiene buen aspecto, por
ahora. Se han perdido bastantes
cebadas en Albacete. En Avila.
el trigo tie^nen muy buen ver,
pero la cebada le sucede lo con-
trario. Los porcentajes de pérdi-
da, para el trigo y cebada, en
Huesca se aproximan al 15. En
las avenas, llega al 30 por 100
En Gerona, la pérdida alcanza
a muchas parcelas de cebada ,y
avena. En Lérida, a estas últi-
mas. En Navarra, casi todos los
granos de pienso han sufrido
gran merma, especialmente la
avena. En Teruel se perdió el
15 por 100 del trigo y el 12 del
centeno. En Cuenca, los daños
mayor•es están en cebadas y ave-
nas. En Guadalajara el perjui-
cio fué grande para estas últi-
mas. También en Soria exi>ste^
mucho más daño en las cebadas
que en los trigos. En general,
una vez más, se ha puesto de
manifiesto que el trigo es el más
sufrido de los cereales corrien-
tes.

Los trigos de Cádiz y Sevilla
padecen un exceso de humedad.
En Palencia ha habido verda-
deras inundaciones en los cam-
pos. En Valladolid también se
registran muchos enchar•ca-
mientos e incluso se comprue-
ban daños por exceso de lluvia
en ]as siembras efectuadas en
los terrenos sanos. El tie^mpo
Iltrvioso obligó en Burgos a sus-
pender, durante bastante tiem-
po, el laboreo de las tierras. En
León no se ve el modo de afron-
tar atín el problema de las siem-

bras tardías de cereales y legu-
minosas, por idéntica causa.

En Almería, las siembras es-
tán normales. Han mejorado,
gr^acias a las últimas lluvias con
tcmperatura suave. en Ciudad
Real. I+,n Córdoba ha mejorado
mucho el trigo^. Tamk^ién se ob-
serva mejoría, gracias a los chu-
bascos y a la bondad de ]a tem-
peratura, en las siembr•as de
Granada, Guadalajara, Huelva,
Iaragoza, Soria, Segovia y Má-
laga. En Burgos están mejor
que el año pasado, por estas fe-
chas.

Las leguminosas de Jaén_
Cuenca, Valladolid y Málaga
especialmente en esta última
provincia, han sufrido mucho^
daños con motivo^ de los gran-
des fríos invernizos. Puede de-
cirse otro tanto de Alicant.e. En
Jaén, varias parcelas tuvieron
que ser levantadas. En Albace-
te, las siembras de legumbres
tienen mal aspecto y, desde lue-
go, valen menos que el año an-
terior. En Barcelona no se lo-
gran recuperar de la paliz^a su-
frida. Se perdieron algunas
siembras, de esta clase de plan-
tas, en Las Palmas. En Huesca.
la pérdida alcanz^ al 75 por 100
dc las vezas. Las habas de Cór-
doba sufrieron grandes daños ;
pero, en gener•al, se espera que
las legumbres de esta provincia
recuperen el aspecto perdido.
En Granada, las habas retoña-
ron, aunque la cosecha será in-
ferior a la del año ] 955. En Gua-
dalajara se han r•ecobrado casi
totalmente. Las vezas de Grana-
da estaban francamente mal, e
igualmente las de Valladolid se
encuentran muy afectadas de
daño. I^as habas de Sevilla me^
joraron ; sin embargo, la cose-
cha, en su día, será mala a la
fuerza. En Lérida hubo que re-
sembrarlas. En Soria, los per
juicios más intensos han corri-
do a cargo de los yeros y las al-
,^ar•robas.

Prosígue en Málaga la siem-
bra de garbanzos. En la parte
alta y media de Castellón se
resiembran cebadas. En Palen-
cia ee siembra el trigo de ciclo
corto, pero no se pueden llevar
aún a efecto las siembras de
otros cereales tardíos. Se reali-
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zaron en Castellón los planteles
de arroz. Prosigue en Sevilla y
Málaga la siembra de maíz.

VIÑEllO

Continúan las labores de cava
y se ultimó la reposición de pies.
En las zonas más templadas se
inicia la brotación, e^sperándosA
que ésta sea vigorosa, ya que las
lluvias del pasado invierno han
sido, en general, abundantes en
las zonas de mayor producción
En Huelva, a fines de marzo,
empezaba la br•otación en bue-
nas condiciones

OLIVAR

Como impresión ge^neral, pue-
de decirse que son intensos los
daños causados por los fríos en
los olivares, habiendo sido pre-
ciso efectuar intensas podas,
por lo cual la próxima cosecha
se verá muy disminuída, ya que,
además, los intensos fríos que-
maron gran cantidad de brotes,
alcanzando los daños en algu-
nas zonas a más del 50 por 100
del olivar en producción.

Como impresiones de^ carácter
más particular, puede decirse
que ]as heladas de febrero cau-
sar•on daños, que ahora se ha-
cen más pate^ntes, en Cádiz (zo-
na norte), Castellón, Ciudad
Real, Córdoba (70 por 100 de
los árboles), Granada (muchos
hrotes helados), Badajoz (ídeml,
Guadalajara, Huesca, Málaga,
Castellón (30 por 100 de los pies
afectados), Teruel (lo mismo),
Jaén y Alicante, en donde se
helaron los pies más jóvenes.

En Huesca, Jaén .y Alicante,
los olivos han sido sometidos a
podas enérgicas, con vistas a su
regeneración, eliminando las ra-
mas dañadas por el hielo. En la
última provincia de las cítadas,
será preciso arrancar varios ár-
holes.

No es bueno el estado actual
de los olivcs en Gerona. En
cambio, han mejorado en Huel-
va. En Granada, la cosecha pró-

xima será mala, y en Jaén, la
aminoración, por los tempora-
les de este invierno, va a ser
importante.

PATATA

Ha comenzado la recolección
de la patata de primera época
con rendimientos kiajos en. gene-
ral. Las plantaciones de la tem-
prana se van recuperando de los
daños ocasionados por las pasa-
das heladas. Continúa la plan-
tación de las de segunda época,
aunque en extensas zonas hubo
de su^penderse, a causa de la
cxcesiti^a humedad ^del terreno.

Continúa la plantación en
Castellón (zona del ]itoral), Gra-
nada (de primera cosecha)
Huesca, Málaga y Segovia. En
Burgos, Guadalajara, Palencia,
Valladolid y León, la plantación
se ha visto dificultada por las
frecuentes lluvias, habiendo, por
tanto^, comenzado con notorio re-
traso, especialmente en la últi-
ma de las provincias citadas.

En los patatares de Cádiz y
tiTálaga, los temporales han cau-
sado bastantes daños, e^special-
mente los más adelantados.

I,as patatas de Jaén nacen
nor^•malmente. En Almería las
parcelas han recobr•ado e] buen
aspecto que tenían anterior-
mente.

Contínúa en Málaga el arran-
que de la extratemprana. En
Santa Cruz de Tener•ife, los ac-
cidentes meteorológicos y los
ataques criptogámicos han de-
ter•minado los bajos rendimien-
t,os que acusa la patata tempra-
na de exportación. Las patatas
de Falencia están alcanzando
buenos precios.

FIEN[OLACHA AZ^:CARERA

Es normal su nascencia en
Andalucía, en donde continúa
la siembra. En algunas zona^
de Castilla, la operación se rea-
liza a ritmo muy lento, porcluc
la tierra está demasiado car•ga-
da de humedad y por lo que en-

torpecen las lluvias. Hacia el 20
dc marzo emezó la siembra en
Rrn^•gos, Palencia y Segovia. l'or
aque^lla época, había concluído
en Granada y Málaga. En Va-
lladolid, León y Guadalajara, cl
e^.ceso de lluvias dificultó el fi-
nal de las labores preparat.o-
rias y, consiguientemente, el co-
mienzo de la siembra. >^:n la vc-
ga de Almería, la planta vecreta
normalmente. En Jaén, la nas-
cencia es satisfactoria, y ya sr
sabe la importancia que est,o tie-
ne en dicho cultivo.

FItUTALI?S

Han sido muy clevadas las
pérdidas padecidas p o r los
agrios, en el fruto pendicnte dc
recolección, en el mes de fehrc-
ro. Actualmente acusan los na-
ranjales el efecto de las hcladas,
con la consiguiente caída de la
hoja y sin que de momento ^c
observen en cantidad todavía
nuevas brataciones, por lo cual
es de te^me^r due la próxima co-
secha sea escasa. En Cast-c^116n
se ha perdido ]a hoja totalment^^
en el 95 por l00 de los agrios, lo
que e^quivalc a decir que la pr•ó-
xima cosecha será corta. I,os
naranjos de C:ó^rdo^ba tarnhién
han sufrido g^randes pcrjuicio:,.
En Huelva se ha pcrdido ]a mi-
tad de la cosecha dc naranja
pendiente. En Murcia, los frtr
tales de hueso darán producción
superior a la de 1955. Esta cl<isc
de árboles, en Pontcvedra, tam-
bién acusa daños por la causa
consabida.

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

AGRICULTORES: Co^^sultad la

obt•a ctttnbce de _a tnoder .a .tgt•IcLil-

t,ura, Lii•ulada CULT`IVOS DE SEC'A-
NO. Pedidos: .AGROCIENCIA, San

Cleme^te, n^ímero 13, Zaragoza.

EXP_,O'I'3CIONE3 APICOLA$ «MI-

ROM9S». Vendemos abejas. Solíciten

cat"alogo. Aicoy.
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Distinciones
1.a Academia ltaliana de la

Vid, y cl Vino, en su ílltima re-
u:^ión, eligió miembres corres-

pondientes extranjeros a los In-

genieros Agrónomes don Eladio

Morales P'raile, Agregado a la

Embajada de España 'én Roma,

y don Francisco Jiménez Cuen-

de, Je^fe, de la Sección de Culti-
vas de la Dirección General de
Agricultxira.

LA AGRICULTURA INGLESA
}'^1 Reino Unido, y de forma e.^-

pE'Clal lnr;latelTa, e5 UIl f]'<11S eIIll-

nentemt•nte^ itltlastrial, en el qne

5e ha concedido desde la segunda

ĉ;nerra utundial una atettción deli-

cada a la agricultura, bermt>,na po-

ARTICULO

programas o marcados objetivo^

para estimular tal evolución. Se

han dado directrices muy t;enera-

IPS ^para tratar de lohrar una pro-

ducción del 150 por 100 dt' la de

antes de la guerra, directrices que

Centidedee
1.000 T.largna

Cereale; panificables ..:^I2.822 T. 1.
1io panificables .. . ^5.239 T. 1.
Patatas . . . . . . . . . . . . . . i7.325 T. 1.
Remolat•ha 4.527 T• 1.
Verdura; _ . ... -
Leche . .. . ^i2• 532

T l ].
Huevos . .. II ^

Carne . . . .. . . . . . . . . . . . . .II Lfi90 T. 1.^
Lana ... ... . . ... ... ... ... 34 T. I.

hrc de la familia quc compone la

podero^a y bien orienla^da econo-

núa británica; pero cuya existesz-

cia con v^italidad, o^al menos con

potencial para ^desarrollarse con

ra^lidez cn unas épocas dadas, se

pu,o de nlanific sto cómo era nece-

,ario, cn aquella eontie,nda, du-

rante la que se roturaron hasta los

euidado., t•éspedes dc los parques

ptíblicos, las extensas tiernas de

^rastos c^pontáneos y viejas tiert•as

xbandonadas a las labores dnran-

tc lustros.

Si^uiendo el concepto político

británico del liberalismo, no se

han dado consignas, desarro]lados

1954 1955

Superficic I Valor
1.OU0 Hae. I 1.000.000 L•

1.050
2.130
382
176

21'Z

178 13b,7
2.340 prados ^

artificiales

+ ' 3 70,5
12.300 pastos ^

q aturales

cebada y 26 qnintalcs por bectárea

de avena.

Otra característica de la traus-

formación la ofrece el espectacu-

lar anmcnto de praductos ^anade-

ros, señal dc ana alimentación dc

alta caiidad reneralizada cntre Io-

las las c]ases sociales, campo en el

qne se ha superado con mucho la

meta esperFtda en el Programa d^•

Expansión Agrícola de 1947, ya

qne de una producción de 214 mi-

llones de libras en 1937-38 sc ha

pasado a 899 millones en 1954-55.

El cuadro siáuiente analiza la

actividad a^rícola hritánica al fi-

nal del nninqllenio 1950-51, com-

parado con los a •os de antegne-

rra :

Cautidadas
1.000 T.largae

1.661
2.781
4.873
2.741

1.563

3^85
1.208

34

}I.an consistido en un aumento de

la mecanización (el índice más alto

de Enropa), e^mpleo en gran ^can-

tidad de abouos, mejora de semi-

Ilas, dc• modo particular las pra-

ten^es; aumento de la superficie^

cultivada, ptmto este en el que por

diversa, circunstancias (inllndacio-

nes costeras del Este en 1953, in-

se^uridad de precios) se ha fraca-

sado en parte ; pe.ro, en cambio,

se ha compensado con una eleva-

ción ^e.neral y notable de los ren-

dimientos unitarias de producción,

que como media del país ban sido

33 quintales por hectárea ^de tri-

‚o, 32 quintales pot• ,bectárea de

Anteguerra

Buperficie \'alor
1.OU0 Hae. ^ 7.000.000 1..

T• 1. 756 ^
T 1. 1.785.

42 8
T. I . 292 ^

,

T. I . 135
114 33,5

T. I.I 1.69U pradtls ^
artificiales

T. I . ^ + i 89,1
T. 1.^ 19^.200 pastos

^T. I.^ naturales

N;ntre estos productos ,bay dos

que se prestan a una rápida evo-

lución, acomodándose a todas lac

demamdas, contracciones y varia-

ciones, lo que les convierte, como

también se ,ba visto en Espatia, en

la sa1vación de la alilnentación

del país; se habla de la produc-

ción de patatas y cría de cerdos.

Bien es verdad que son tambié q

clos actividades extraordinariamen_

te sensible•s a los precios, o me-

jor serí^a decir que están someti-

do^ a variaciones de precio mayo-

res que en otro, tlroductos, lo que

les hace las acuseu también cou

intensidad.-J. N.
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1^'t•atin^ Y ^u•;ttcnuu,

1!:u Gnilrúzcoa sc celcbró, entre
otro.,, el ^mercadu de 1'olosa, con
poca concurrencia de ganado, ex-
celrto en lecbal, ^;énero del que se
1^rc..entaron en ^ran ntímero y,c
cfcctnvou nttmcrosas u•a^^aaccio_
nc, a prccios elevados y a pesar
de no ^er .^u calidad má, qtte me-
diana. Dc ^anado dc rcnta apena^
:e rexlizaron ventas, v cn ^•ambio
é^ta. fuerou normalcs en cnanto al
^,auado de ahaao, mantcniéndosc
ha;tantc hien lo.. precio; para es-
ta tíltinta cla,e.

En. Pontcvedra, nortnal concu-
rrencia cn las fcria; v mercado,
celehrados, tanto cn ganado bovi-
no como oviuo. cabrío y porcino,
mie.ntras yue fur c.a..i nula en ca-
hallar ^ asnal, rcalizándose lrocas
trans<lccionc, a ^^recios sosteiti-

dos. Los fuertes fríos i^npir^licron
la asistencia de mác cantidad d+^
gatla^do y plaza^ donde se celebra-
ron las feria: o ntercados.

F.n Santandcr, desahareciclas las
c^lusas quc tnotivaron la anormali-
dad observada cv el de.^arrollo de
las fcrias dc ^,an^rdo vacnno, sc ce-
lebrarou la; de "lorrelave^a, con
ab.^olut^l nortualidad, tanto en con.
currencia de ^anado cmno por la
dcananda habida. Asistieron buen
ntímero dc cabrza^ rcalizándose
abundantc, tra^n^accionc^, ,obre
todo en vaca; dc producción. Lo.
l^recio, di^l runado de carne expe-
rimentarou nna haja considera-
bLe: dc lo que sc realizaron roá^
venta^ fué del 'I'ndanco de tra-
ba•jo.

En Knr^,^o;, y refiriéndonos con-
crctarncnte a la fcria de Miranda
dc F';hro, que e^ una de la. tuá^;
Int^lUrtantt'9, SOhI'1' t(?d0 P.Il 10 c(nP

^e reficrc al ^anado ^caha1lar, e.^te
arño, a cott,^ecuenciu del temporal
de llnvia; v I•río., lroca c•ouctn•rcn-
cia, sohre tndo lror falta de ñana-
do lrrocedente dc las ona^ monta-
ñosas, dondc todavía queda ann-
cha nicve. Lo máN destacado de c,-

ta feria ha sido la excepcional ca-
lidad del ^anado mnlar, del que
unas 4511 cabeza, procedían dc
Francia. ^i hien, a ^resar de sus
tux^nífica: condiciones de confor-
mación, doma y trabajo, no se ban
^eadido en la lrrolrorción que se
c,pel•aba. El rPSto de las mnla^,
de pro^cedencia nacional, tnvo r^^-
ueral aceptación, princiltalmentc
la ori^inaria de la miama l^trovin-
cia, debido a^n amplia adapta-
cicí•^ a todo; lo^ climas y suelos ^dc
nuestra penívsula. 1)e las restante;
esl;^ecie.s también hnbo nna menor
conctu•rczlcia y normale^ transac-
ciones, ^manteni^ndo,e lo, lrrccio^
con tendencia a la baja para el
caballar y en alza lrara el va^cuno
y nanado de abasto.

En Avila ,.e celebró el mereado
de El 13arco, con tnenor concu-
rre^ncia qne la normal y precio,
sostettidos para el ganado vacuno.
y cn baja para el cahallar, debido
a la gran oferta que hay de ye^na^
ante la^ dificultade, de su alimeu-
tación, dándose el caso de qne
ntuchas de^ ellas, jóvene•; aúu, han
..i^do de.^tiuada; al nratadero, por
lo que la eseascz del ^anado caba-
Ilar se vicne notandu alartuante-
tnente, a^í como la reca•ía dc mu-
la., quc antes tenía gran impot•-
tancia. De las espec•ie, ovina, ca-
prina y porc•ina, lntho poca con-
cnrrencia y escasas trarrsaccione,,
tnantc^niéndosc los precios sin
^rl'all val'IaClon•

Fn^ Soria r^e celebró la fcria dc
1lrnazán con igual cuucurre??cia
de ^;anado qne en meses anterio-
re.;, si bien las tnansacciones fue-
ron ntenor^,s debido a la ausencia
dc co^m^rradores levantinos. Lo^
lrre^cios del áanado bovino, tanto
^Ic recría como de abasto, experi-
lllt'ntaro:t trna ll^era a1Za, mante-

niéndose al anistno nivel los de
otino, caprino, ltorcino v mular,
ttticntras que el caballar y ^asnal
cxlrerimentaron una ligera alza.

Fn Valladolid hubo escasez de
^a:nado y poca anima^ción, cele-

brándose los ntercado,, .,c^tn^utale:
de Medina del (:ampó con po^•a^
transacciones y cotizaciones .oste-
nidas. Todo el ^anado procedía dc
la provincia v las compras reali-
zadas lo fueron por ga^nadero^s de
la misnta, excepto para el ganado
caballar, que salió también para
las de Avila y Lo^rotio.

l^;u Z.amora se celcbraron lo.^
acostnmbra^dos mercados e^n la ca-
pital, siendo la concnrrencia dc
ganado de toda^ las eslrccie. ma-
yor que la dc] mcs antcrior, dchi-
do a la mejoría del tiempo. Tatu-
biéu aumcntaron las transaccione,
efectuadas a precios hostenidos en
todas, P,.xeel)t0 en ^aenl7p nle[tOY,

mular y cordero 1echal, en los que
ae reñietró li^cra al•r.a. l+;n cambio,
se observó lendcncia a la haja,
tanto en el porcino como cn cl a.^-
,ual.

F.n Mnrcia, concnrrcl^cia dc io-
das las e^pccies de óana^do, que La
superado a la dc me;c.; antcrio-
res, `^ ,e han realizado ahundante^
iransaccioncs a prccio; ^ostenidos_
F..^ta conctu^rencia de reses a lo.^
me•rcado. es debida a las dificnlta_
de. qne exi^ten uara su alimenta-
ción, por la escasez dc pastos ^^
elevados Itrecio; de lo, pien,os.
Las cotizaciones ftara el ranado da^
vida Fueron las normales, miet^-
tras que se observa ttna tendencia
a la b^aja para el nanado dc
abasto,

En Granada ^c celehró el mcr-
ca^do de Guadix, con una mayor
c•oncnrrcncia para cl ^anado hovi-
no y eabrío v meno, para cl lanar,
porcino y caballur. Los preci^, sc
inantnvieron en toda^ la, e.lrc-
cies, excepto para la tíllimamentc
citada, quc ^ha ^ufrido nna pcque-
tia haja•

+'^n Tole^do, los mcrcados qniu-
cenales qrtr tuvicrots In^;ar con
numerosa covctn•rencia, tauto dc
;anado como de com^rra^dore.,,
efectuándose hastante; tran.accio-
nes a precios sostenidos, con alza
para el nanado itorcino cPbado.
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LOS MERCADOS DE PATATAS
Y LEG UM 6RES

Gen.eraliTlacles.-Lo: ^recios d+•
las patata^ estnvicron firmes en
abril, pero sin elevar^e respecto a
marzo, salvo cn ^tlgunos medios
locales, cottm en Las Palmas, don_
de al^unas muy pequeíítas parti-
da^, que por stt cuantía no dan la
tánica, se han pagado al a;ricul-
tor 'hasta ^a 5 pcsetas kilo ^en las
varicdades Kinn l+;dw^ard y U^p to
Date co.n destino al Reino Unido.

i3an contribuído al manteni-
miento de los preciu: la^ 4.000 to-
^^elada; dc patata norteamericana
intl ĉortada a la Pcnínsula, micat-
tras que en Las Palnta., se ban im-
portado otras 1.00O toncaa^das de
Arran Victory ca.5i todas para el
cunsumo.

La5 le^umbres ha q tenido, cn
cambio, nn de,ccnso dc prccio,
notable para algnna,^ da^e.^ d:• ju-
días, coincidien^do con la desapa-
rición práctica dcl ^éncru f•n po-
dcr ^del a^^ri^cultor.

Hatán t^^andu a su fin en toda^^
partes las t>atatas viejas, mic.nh•as
yue la; nncva, entran lentamcntc
en el mercado, pero pesantlu ^50-
bre ellas diver^as medida: intcr-
vencionista.; gubernativas, quc
^trctenden abastccer a precios
aceptablP., los mercados de pro-
ducción.

Los patatares se desarrollan
ntuv bien y e.n muchos lu^ares re-
.,ultan ya excesiva.5 las lluvias, so-
}n•c todo donde las ha corido re-

CIPIt ^emb1'alla5, cOT110 en LL1^;0,

El aspecto sanitario e.5 muy bue.
no y atín no ha hecbo su apari-
ción en nin^,.ún sitio el escarabajo
de la patata.

Se acenttía el deseo de sembrar
^tatatas en las zonas tardías, y en
vista de que l^a esoasa patata se-
IPCCionada nacional, a pesar de
hab:^t• batido un record de venta,
el abricultor utiliza _patata de con-
sumo, entt•c otra^ la Katahdin im-
portada a la Pc•nínsula y la Arra:n
Victoty en C,anarias.

En el extranjcro tambié.n están
caras las patatas, t>ues ha sido me-
nor la co,ec.ha qtte antaño y hay
gran apetencia por la patata tcm-
prana meditert•ánea.

Ca,n ĉpu.ti y cosechrrs.-Lus pata-
tares continúan con muy bnen a^-
1 ĉecto, pues en todas partes las ,di-
versas variedades han tenido bue-
na nascencia, sa^lvo la Alfa, carac-
terizada además por stt irreeulari-
^dad.

Siguen sin apreciarse degenera-
ciones importantes ; alb nas par-
ti^das han presentado el fenómenu
de la formación de patatitas, a lu
qae no debe ser ajeno el tiempo
fríu y excesivamente ]luvioso.

Se está en taleno arranqtte en
Almería, donde la^ autoridadc^

provinciales, para asegurar el su-
ministro local, se han visto obli^.I-
das a bloqttear hasta el 3^^ tlor 1O^11
de la cosecha para venderlas a 2,20
pesetas a] ptíhlico, frente a la.^
3,50 de exportación,

Medida análoga ^e ba tomado cn
Mála^;a, dondc, sin embargo, ,c
ha interrumpido la exportación ;
,e c,pera una ^;ran cosecha dP
Arran Banner y Victor.

T^;n Alicantc ^P iniciarán lo.
arranques a principios de mayo,
con buenas per.,prctivas de rendi-
miento y precio.

En Murcia está la patata aún
^más atrasada y hasta fines de mes
no se comenzará en serio la ^cose-
cha, sobre todo en los regadíos al-
tos.

La preparación del terreno pa-
ra siembra en las zonaa tardías
cstá en plena actividad, y^de mu-
do especial en las zonas de patata
de siembra se realiza con un entu-
Sia,mo mayor que en atio: ant^•-
riores, pareciendo qne se ^ba eon-
solidado la confianza del agricul-
tor en esta producción especiali-
zada, pues el mar^en diferencial
ba attarecido como bue^ e^tímulo
incluso en este año de patata dc
consnmo cara.

En las zonas a^ndaluzas occidcn-
tale•s, con patatarea ma^tíficos, no
cesa de ]lover, temiendo los ahri-
cultores, con fundamento, que se
presente el mildiu, a cuyo trata-
miento intensivo no son ntuy añ-
cionado^ lo^ a•ricultores. En ,al-
b nos pagos las condiciones dcl
suelo han imped^do las siembras,

peru son ;up,•rficic, rrducida; la,
afectadas, quc tamhia^n hau rcdn-
cido otras siembras, cspccialmcn-
te garbanzos.

En Galicia, ;c^tín cotas, sc pII-
seen campu: tuu^^ adclantadu.; cn
Ríns Bajus, con un gnm as}^ICCto ;
recién sembradas cn l.ngo y ^^on
temor de daitos cn lo; cascu; por
exceso de bumcllad, y gran auinta_
ción de sicntbra cn La Coruñu ^
(^rcnse, dund^^ ,c ha vcndido Ilna
cantidad ^dc ^^atata ^elecciunada
de siembra muy .uperior a la dc
año^ antcriores.

Gonlr^rcio extcriur.-F.n princi-
pio hay buena, pcrspcctivu.. ^ ĉur
los aitos prccios cxtcriore^ y ^IOI'-
quc han 6ido crandc; los dailo,
dc las ^helada^ y fríu^ rtt Sicilia v
en la zona ar^clina dcl Oranc.^a-
do; especialtncntc cn cl Sir y 1'^•-
rrenuens ba hahido rl ĉ IC rcpla ĉ t-
tar.

En cambio, cu Marrncco^ las
plantaciont^: van ntuv birn, mas
su curso comcrcial dcpcndc cn
muchu de la situación ^IOlític.a v
dc orden lttíblicu allí rcioantcs, lo
cual tatnbiélt interficrc r•n el lito-
ral y sublitoral arnclino.

Las exllortaciones d^^ llatulu
temprana de Mála^a han .^idu ^u^-
pendidas tcmporalmcntc dc^^IUés
dc exportar 4.000 to^nclada^^ dc
Roval y F.toile al Rcino llnido, e^.
perándosc prontamcnte la rcatiu-
dación dc dicho comcrcio, quc e5-
tá permiticndo pagar al a^ricultor
cat cl campo a 3,50 pc,ctas kilo
fre?^tc a 3,1(1 la. de consuano in-
terior.

I';n Canarias las exportaciunc,
tocan pronto a ^u fin, .alcanzándo-
se precio.; de 5,5(1 v:i pescta.. ^ru-
ra pequeña., partida,. Aqttí sc Ilan
importado otru.; 1.001) tunclada.,
del Reir.u >Tni^du, ^cou lo yuc rluc-
dan abastecida, la; l^la;, al uuir-
.e también la producció^t locul no
apia para csportar^c ; ^^, hacc no-
tar ctuc csta itatat^ ĉ ,r 11rctcndr•
vender al ^IÚblico a.^.,511 lle.f^ta^
kilo, para lo cual ^c e,tudia una
fórntula dc contllcu^ación, ya Iln^•
fué tubércnlo mnv caru cn orincn.

En Mallorca hav cn perspccli-
vas una buena cusecha de cxllor-
tación, cuyo arranquc, a cau,a dI,
los fríos, no comcazará hasta m^•-
diados de mav_ o; por primcra vcz
sc cxpurtará tiatata tcmpraua dc
lbiza, que en cantidad aproxiroa-

?q^
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da de 600 toneladas se iniciará ^a
fines de abril.

F.n la Marc^ma hay, como etr
toda, parte^, auimación para las
l^róximas exportaciones, conside-
rablemente retrasadas también,

Ya cntraron la, 4.000 toneladas
dc paiata amcricana, que se ban
distribtúdo en los órandes merca-
dos urbanos al pre^cio ^de 2,50 al
por tnayor, para cletallar a 2,75 el
kilo.

Gos prccios.-Se mantiene sen-
:iblemente la tónica del rues ante-
rim• v se espera todavía en mayo

P L A Z A

4;;nilar de^ Campóo ..
^1Jmcría ... ...

les y aisladas de precio han des-
aparecido prácticamente con tales
medidas, y sólo las patatas colo-
radas, cualquiera ^tte fuera su va-
riedad y calidad, se salen del pre-
cio ntedio, al no haber sido inter-
venidas; ce prevé un au.mento
nrande del consumo de ,emilla rrn
ja, habiendo u,na dentanda eleva-
da de la variedad nacional « Víc-
tor» y de la ]tola.ndesa ccGineke»,
ambas productivas y resistentes.

A continuación se setiala en el
cuadro correspondiente la situa-
^•ión de precios en ^distintas plazas:

A 1 agricu^tur

quebrado, existiendo retrocesos
notables, salvo en Galicia, donde
hay una ligera tónica ^de alza pa-
ra el conaumo local.

En Mallorca se pa^an al agri-
cultor laa alubias blaucas a 8 pc-
setas kilo, y franco bordo Palnta,
a 8,60 ; los compradores peni^nsu-
lares se reticnen en la ^co^mpra,
lnres se espera aún al^una baja
ntás, cotno lo demuestra la exi:-
tencia de alonma oferta a 8,40.

F:n lenteja bay muv poca ne^o-
ciación, pero precios firmes y icn-
dr^rrcia al alza, ofreciPndo,e ^tarti-

A L P O N M11 A Y U N

Compra

1,7o-1,7s l,^so
2,6(?-2,70 ?,75-2,80

AI públicu

'^,20 (compen^ada)

13arcelona . '^,50
13uroos .. _ _. 1,80 1,90
Castellón - 2,60 -
Lérida 2,65 -
Madrid ?,33 2,60-3,St ĉ

Mál 50 50103 3
Í 3,00 nueva 3,Z0 nueva

ara . . . , _ . 3-3, , - ,
( '3,50 vieja 2,70 vieja

Murcia . . 3,10
I^lrcnsc 1,80-2 2-2,20

1 2 50 de 2 'a
^Orihucla

.,
102 75-3._ _.

I 3,00 de 1.:^
, ,

Palma de Malloraa '1,30-2,40 '^,65
Las Palmas _ 3-3,50 - - 2, 50
5alamanca - 2,25 - 2,50 (importación)
Sevi Ila . . 2,50 `?,75 (importación)
'Coledo .. - 2, 40 2,40 -
Valencia ^, 60 -
Vitoria ... ... ... .. - 2,20

,n ,o^te»imie_nto, pue, ]as nneva^
co,echas no se lanzarán en ^nrasa
al ancrca^do ha;ta junio ; de todos
tnotlo.5, el mcrcado qtre^dará sufi-
ciei^temente aba.,tecido, pues se
:^mbraron de patataa campoa con
otru; cultivos ^ravemente dañado^
^rm el Trío.

La. elevaciones excesivas loca-

Se hace notar que contintían las
intervenciones de urecios de ve,nta
al ptíblico en numero,a^ plazas.

Legu,nrbres. - So^n ^muy esca,as
ya las existencias en manos del
a^ricultor y reducidas e.n las de
lo^ almacenista> y, no obatante la
firmeza pasada de la judía„ se ha

^ enta

das sobre vagóu estación Granada
a 7,30, frente a 6,50 ant.eriores; y
sobre va^ón estación Palenoia, a 7
pesetas kilo.

Las babas ^^ara verdeo e^táu ea-
ras, pues se helaron totalmente en
tnuchos lu^ares, aunque luego
ban rebrotado, con el consi^uicn-
te atraso en la; ofertas.-,1. ^i.
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A^^^^^I [̂ l^ D^
Ii1^:NI^:FI('IUS A LA Y}tODUC('IUN

AGftICOI.A

1: q cl tiolt^tír^ Uji^rrt/ rl<'L 1^;sh^du d^I
^líu 3(, de marro de 195^i se publica un^^
Ur^icn del 1^linistcrio dc Agi°icultura.
i u^•a parte dispositiva dice a^í:

L^^ Lo, agricultores que, con ant ĉ -
rioridad a la publicación de la Orden

^ic 1'3 de diciemhre dc ]J:iS, hubicren
^u;icitado lus I^enefici^s establecido5

pur la Or^lcn ^Ic 1J de enero del mis-
mo año p^ira rottn•aciones voluntari^as
cn ticrras de secano conservarán los
dercchos quc esta última disposición

Ic, rcconocía, 5iempre que con ante-
rioridad al 13 de dicie^mbre de 1955 5e
hul^iere iniciado en la Jcfatura Agro-
númicu de la provincia correspondien-
tc cl oportuno espedicnte sobre la:
alaitud Icgal tíe los ter•renos y dura-
<^iún dc los heneficios, previo recon_^-
cimiento oficial de dichos terreni>s.

I.os ben<"fici^^, que se reconocen en
el párrafo artcrior se harán efectivos
en la mi^m;i fnrma y condicioncs esta-
blecidas cc^u caráctcr general en la
t)rden de ;3 de dicicmbre de 19.iS.

^'.^^ Los cuaivadores a los que ^e
cuucedan beneficios de acuerdo con lo
i!ispucsto en e; apartado anterior, a^í

como los quc estén en el disfrute de
los ^nitimos con ^ai reglo a disposiciones
preccdcntes y que cn el presente año

aLrícola tuviesen sembradas varieda•
de^ du trigo comprendidas en el tipo
cuarto que d^ line el artículo 5.^ del
Uccreto de 3 cle jtmio de 195G, podrán
gozar de primas a esta producci6n de
triPo en lo quc ^e refierc a]a cosechti
r^ue rc^colccten en 19^,(;.

:;.^^ L^^s cultivadores quc, cncun-
tránduse cn uso de beneficios a la
hroducción agrícola, hubieran sembra-
•In ^u cl pres^^nte a^io agrícola trigo^
titicaciún dc la Jefatura Agronúmica
^Icl grupo quinto a que se refiere e1
artículo ^.^ dcl Decreto de 13 de junio
dc 195:i, podrán solicitar de la Comi-
saría Ueneral de Abastecimientos y
'1'ransportcs que no se tome en consi-
dcración el ano en curso a los efectos

del cúmputo de los atios concedidos
para gorar de tales beneficios. Serri
requisito in^lispensable que los inte-
resado, acoml;añen a ^u petición cer-
corrccpundiente en la que previa vi-
,ila a lu parccla afectada. ^c hagti
const^u la coucurrencia dc las condi-
ciones detcrminantc, ^lel derechu que
^olicitan.

1.° Las di^posiciune^ relativas al

i^lazo de durEición de beneficios, con-
tcnida^ en el penúltimo párrafo del
;^partado séptimo de la Orden de 13
de dicicmhre de 19:,,i, sc aplicarán

exclusivumente a los beneficios con-

cedidos a p<u^tir de la publicación d^^
dicha Orden ministerial y que se con-
ccdan al amparo de la misma.

C'on respcclo a los beneficios concc-
didos con anterioridad se obsesvarán

las mismas normas contenidas en el

rcferido apartado séptimo, pero to-

mando como base para el señalamien-

to de plazos máximos los años que en
el momento de la publicación de la
citada Orden ministerial de 13 de di-

ciembre de .1955 resten a los beneficia-
rios para completar el tiempo total de
duración de los beneficios que inicial-

mente !es hubiere concedido.
Hadrid, 20 de marzo de 1.956.-Ca-

vestan^.

EXPLO'I'AC[ONES AGItAR[AS
EJEMPLARES l' ('ALIFI("AI^AS

Eu el 13oletín Ofzciul <lel i;st¢do del
drt^ 27 de marzo de 1S)56 se publica
anuncio de la Subsecretaría de Agri-
cultura, fecha 9 del mismo mes, ha-

ciendo pítblicas las declaraciunes que,

ccrn arreg'.o a lo dispuesto en la Ley
de 15 de ,iulio de 19^2, sobre Esplota-
ciones Agrarias Ejemplares y^ Caiifica-

das, y al Decreto de 3: de octubre del
mismo año, se formulan por este Mi-
nisterio respecto de las fincas siguien
tes:

Propietarioe

TI^T̂^
lo se enten^ierá referido a la tutalida^l

^Icl t^érmin^^ municipal cuan^iu el perí-

mctro ^íc i^ste coincida con cl de la

runa concentrada. En otro ca^o afec-
lará solamente a la zonu quc haya i1e
ser objeto de concentración.

3P E1 momento a partir del cual

tendrá aplicación lo dispuesto en el
párrafo segundo del urticu'.o 59 de la

Ley de 10 de agosto de 19:>5, será el
de 1 de enero del año siguiente al dc

remisión al l'atastro de la iona co^^-^-

ĉentrada.
A este efecto, el llirec[or del Scr^•i-

cio de Concentración Yarcclaria al pro^
pio tiempo que di^ponga la remisión

al Registro de 1a Yropiedad del plar,o

oficial dc la concentración remitirá a

la Dirección General de Propiedades
p Contribución Territorial el plano u
planos en que haya quedudo reflejacl q

eráficamente la nueva ordenación iie
la propiedad, relación de propictarios
con indicación de las nuevas finca^

que les hayan sido adjudicadas y r^^
lación de las fincas excluídas de l-x

concentración indicando los ncmbr^^^
de sus propietarios y los datos qu ^
pesmitan identificarlos. E1 I)irector dcl
Servicio de Conccntración Parcelaria
podrá autorizar al Jefe de la Delega-
ción cot•respondiente para que faci-
lite a los Servicios del Catastro los d^^-
más datos obrantes en e] expedien^c
de concentración que dichos Servicios

precisen. ^

Exploteciones Provincia
^rítu^o

ooncedido

D. Juan Manuel Urquijo y
Ussía ... ... ... ... ... ... «Juan Gómez» ... ... ... ... Sevilla ... ... Ejemplar.

D. Feliciano Saldaña Sicilia «La Cen°ada» ... ... ... ... Zaragoza ... Calificada.

\ORiVIAS P A R A CUMPLI MIENTU
lll^: LA 1_.EY DE CONCENTI^ACIO'^:

PARCELARIA

Con el Boletz^e Ofici¢l del Estado

del día 7 de abril de 1956 se publica

un^a Orden conjunta de los Ministeric^s
de Hacienda y de Agricultura, cuya

parte dispositiva dice así:

L° El Servicio de Concentración
Parcelaria, en cumplimiento del artí-

ctilo 59 de la Ley de Concentració:^
Parcelaria, texto refundido de 10 de
agosto de ]Sl.iS, deb^erá remitir a la
Dirección General de Propiedades y
('ontribución Territorial los planos dc
la, concentraciones de cada zona, al
mismo tiempo que son enviados a los
Registros de la Propiedad.

2.^ El mantenimiento de la rique-

za imponible durante el plazo de vein-
te años establecido en el artículo ^y
de l,a I,ey de 10 de agosto de ] 955 só-

J.^ La prohibición contenida en ei
segundo párrafo del artículo 59 de la
Ley de Concentració^n Parcelaria nu
impide la realizac:ón de trabajos ca
tastrales encaminados a determinai^
más equitativamentc las bases tribu-
tarias de la Contribución Territorial.

sino tan sólo que el resultado de lo^
mismos en cuanto pueda ser determi-
nante de aumento de la riqueza impo-
nible de la zona quedará en suspens^^
durante el plazo señalado en el indi-
cado precepto legal.

En el supuesto de que se lleven a
cabo en la zona los refcr:dos tral>a-
ios catastrales, se procederá a valora:^

las parcclas tal ^• como hayan qued.i-
do después de la concenU•ación, peru

e^l valor que se^ fi,je a las mismas sc
multiplicará por el coeficiente obteni-
do dividie:ndo la riqueza imponible to^

tal quc la zona te^nía por ]a que resu'-
te de los nuevos trabajos.
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^,.^> Una vez reHejada en el catas-
tro la nueva ordenación de la pr ^-
piedad se procederá a recargar la ri-
queza imponible de las fincas resultun-
tes de la concentración en un cinr o
por ciento, segíu^ establece el párra:o
tercero del artículo ^9 de la Ley d:

Concentración Parcelaria.
tio afectará el indicadu recargo a

las fincas excluídas de la concentr•:r
c^iún.

f;.^ En vista dr^ los doc•umentos a
<)ue se refier•e el artícu;o anterior,^ sc
procederá por loa Servicio^ de Catas-
(ro a hacer las rectificaciones que prr>-
cedan y especialmente a dar de bala
a nombre de sus titulare^ respectiv^^s
las fincaa de la rona que antes les e>-
tahan atribuídas a efectos tribut^:riu,.
fiecha ehcepción dc la, excluídas, y a
dar de acta a dichos efectos a nomLrc
de los respe^ctivos adjudicatarios ?t»
fincas resultantes de la nueva orde-
nnción de la propiedad.

7.° Para que las oflcinas de la Ha-
cienda Púl>'ica puedan llevar a c^rb<^
las anotaciones cie altas y bajas rela-
tivas a lati fincas resu]tantes de la con-
r^c•ntración, en vie•tud de uctos o con-
tratos por los que se Ileven a cabo
divisioncs o segregaciones de fincas d^^
la zona, será preciso c{tte tales actos o
rontratos consten en escritura publi^;:
r•un los requisitos due establece eL a: ^
t íc•ulo G3 de la Ley de Concentració*r

['arcelaria. Si con5taren en cualquier
otro documento. deberá exigirse l^

autorización del Servicio de Concer:-
tración Parcelaria, conforme al artícu-
l0 64 dc dicha Lcy.

Siempre que las oficinas de la Ha-
^•ienda Pírhlica dcnieguen efectos ,^
cualesquicra docwnentos que conte^n-
gan división o segregaciGn de fincas
concentradas por no rcunir los requi-
tiitos legales, lo pondrán en conoci-
miento de^l Director del Ser^^icio d^^
('oncentración Parcelaria a efectos de
lu dispucsco en e] artículo 6G de la

Lcy dc 10 de agosto de 19fi5.

8.^ La Dirección Genr•ral de Pro-
piedades y Contríbución '1'erritoria]
proporcionará al Scrvicio de Concen-
iración Parce:aria y sus Dclegaciones
los planos, fotografías aéreas, docu-
mentos y demás datos que puedan
ser t5tiles para iniciar o proseguir lo^
trabajos dc concentra^ciqn, siempa•^e
sin perturbar los trabajos catastrale5.
Ln el caso de fotogra^ías aéreas, aque-
Ila Dirección podrá cedcrlas al Servi-
cio de Concentración Parcelaria para
su utilización durante un período d^,^-
tei°minado.

La Didección C^eneral de Propieda-
des y Contribucicín Territorial podrá
autorizar, en cadFr caso, a los Servl-
cios Centrales y Prrovinciales del Ca-
tastro para quc cn cada concentrución
faeilite a lca func•ionarios designado•:

),or el Servicio de Concentración Par
ce'.aria lcs documentos, datos, fotogra-
fías y copias cjue precisen. Estas au^
torizaciones serán concedidas a requ.^-
rimicnto del Director del Serviaio dr•
Concentración Parcclaria.

J.<• En los casos cn que, decl^u•aila
de utilidad pública la concentración
parcelaria de una zona se cstén x•eaii-
zando en la misma o se ^^a}^an a rea-
lizar en breve trabajos catastrales que
la afecten, se establecerá una colabo-
ración enlre los funcionarios de a:m-
bos Servicios tanto para ]a e,lccución
de los trabajos como para su utilizzi-
ciún conjunta, una vez rea:izados.

A tal fin, los Jcfcs provinciales dcl
Catastro, una vez conc•edida la auto-
rización a que se refiere el apart^ldo
octavo, sumini;trarán a los Jefes d^r
las llelegaciones de Concentraci^í^^
Parcelaria ]os datos que precisen acer-
ca de las características eatastrales dc

la zona cuncentrada y los Jefes de
las Delegaciones de Concc•ntració•^

Parccluria proporcionarán a aquéllo^

los datc; que puedan ser útiles ct la
misiGn que tienen a su cargo.

1(l. Lntrc la llirección Gr^ucrul d^^
Propicdadcs y el Scrvicio dc ('onccn-
traciGn Parcclaria podrán con<^crtar.,^^

<^cucrdos p^:ra lu r^•alizaciún ^li• tral:a-

jos fotogrtimétricos, dc [al :nanc•ra

cfue los realizado^ por uno d^• lus Or-

ganisrnos pucdan =,^•r utilirad^:^ por

arniros, sicmprc qtte no se i•ulorpr•zr•,i

el desarrollo de sud conretiilc:v p•rn-

pios y cspecfGco:;.

En dichos acucr^los se fijurún cuu-
juntumenle por ambos Sr•rvicio^ la^^
c•ondiciones tr^cnica.; qur precivr^n los

trat:a,jos de que son olrjr^lo, la priori-
dad en su uli!ización v. ^i rcprr•sen-

tasen un m^ayor costo dcl nornurl parn

el Organismu c(uc contrate la ohtr•n-
ción de fotof_;rafías aCceus la parte qu ^

delre correr a cargo dcl otro Scrvicio.

Madrid, 1-1 de marzo de 1S1bG.-Urí-
n2ez dr• Llu^rr2. Cavestarrt^.

ĉr,t^ncta del

BOLETIN . OFICIAL
DEL ESTADO

Pianes Generalen de Codonizaciórt.

Decreto del Mínisterío de Agrícuaura,

fecha 17 de febrero de 1956, ^por el que

se aprueba el Plan General de Co:oní-

zacíón de la zo^na de nuevos regadíos de

Motril y Salobreña (Granada). («B. O.»

del 9 de marzo de 19^56.)

Peticiún de gmnado de i.m^trtaeión por
ga nadr ruc.

Administración Ce.itral. - Dísposicícir^

de la Junta Coordínadora de la 1^Icjora

Ganadera, fecha 5 de marzo de 1956, por

por la que se índícan r_ormas sobre pe-

tición de ganado de importación por

ganaderos. («B. O.» del 11 de marzo de

1956. )

Coord •n^aTiún del Hegistro de la j'rnpit•-

dud c•o'^n el Catasta•o.

Orden de la Presidencia del Gobierno.

fecha 29 de febrero de 1956, por lo que

se dispone la constítucián de una Co-

misión Interministerial para estudíar un

proyecto de Ley sobre coordi^na:ción de:

Registro de ia Propíedad con el Catas-

tro. («B. O.» del 9 de marzo de 1956.1

f)euPacíón de traba,fadores en finca^

rtístir.tc.

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha :9 de marzo de 1956, por la que se

faculta a,as Delegacíones de 7^•abajo

de las provincias afectadas por el ^De-

creto de 25 de marzo de 1955, para que

se propo^ga la eCaboración transítoria

de coeficiente sobre ocupacíón perma-

nente de trabajadores en ficicas rústicas

ante las Je"aturas Agro^ómicas Ptrovi;n-

ciales. («B. O.» de: 11 de marzo de

1956. )

Fsplotuclones agt•aria^ Familfare^ 1'rolt•-

K i d:t^.

Ord•enes del Ministerio dc Agrícultu-

ra, fecha 9 de marzo de 1956, por las

que se constítuye caacurso paa•a otorgar

títw:o de Explotación Agraria Famíliar

Protegida en ias ^^rovíncías de Vallado-

lid, Palencia, Burgos, Coi•ufia, Lugo,

Orense, Pontevedra, Santander y León.

^«B. O.» del 12 de marzo de 195fi^ 1

Itealtza^•9^rwí dc b^t^rbechon en el :ula

agrf^+ola 79ri5-19:,6.

Orden del Mlnisterio de Agricultura,

fech^a 27 de febrero de 1956, sobre rea-

lizactón de barbechos en c;l año agrfcoln

1955-1956. («B. O,» del 13 de marzo ci^•

1956.1

Con^truc•ción de albcrKUe*i para ^•1 ^:^-

nado.

Orden del Ministerío de Agrícultura.

fecha 29 de febrero de 1956, por Ca qur•

se dec:ara o^blígatoría la construcción de
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albergues para el ganado en varias fín-

cas de la provincía de C^ceres. («B. O.»

del 13 de marzo de 1956.)

Preclo del oaPtlllo de seda paa^a el pre-

sente afio.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 9 de marzo de 1956, por la que se

flja el precio del capullo de seda para

la presente campafia. (aB. O.» del 13 de

marzo de 1956.)

:luxilios a los cultivadores mediterra}
nec^s damniflcados por las hel^adas.

Decreto del Minísterio de Agrícultura,

fecha 17 de febrero de 1956, sobre suxi-

lio, por el Servício Nacional de CYédíto

A,grícola, a los cultivadores de las pro-

víncías medíterráneas damnificados por

los recientes deseensos de temperatura.

1«B O.» del 14 de marzo de 1956.)

'I.onas regables por los oanales derlvadc^

dei pantuno de Rasarito.

Orden conjunta de los Minísteríos de

Obras Púbacas y Agricultura, fecha 2

de marzo de 1956, por la que se aprueba

el plan coordinado de Obras de la zona

regable por los canales derívados del

pantano de Rosaríto, Cáceres y Toledo.

(«B. O.» del 16 de msrzo de 1956. )

^loratoria fiscal pr^a las dam^niflcados

par las heladas.

del término municipal de Palma del Etio

(Córdoba). («B. O.» dell 20 de marzo

de 1958.)

Centrales lecheras.

Orden conjunta de los Mi^nisterlos de

^a Gobernación y de Agricultura, fecha

10 de marzo de 1956, por la que se re-

sue:ve el concurso para la adjudica-

ción de Centrales lecheras en Valencia

( capital ) .

En el «Boletín Oflcial» del 28 de mar-

zo de 1956 se publica otra Orden ca :-

junta de ambos Ministerios, fecha 21

del mísmo mes, por la que se resuelve

el co:^curso para :a adjudicación de

Centrales lecheras en Valladolíd (capi-

ta:).

Clasificación de las vías pecuar-ias.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 13 de marzo de 1956, por la que

se aprueba el expediente de ciasifica-

ción de vías pecuarias existentes e^n, el

término municípal de Borox pToledo).

(«B. O.» del 22 de marzo de 1956.)

En e: aBo-etín Oflcial» del 23 de mar-

zo de 1956 se publica otra Orde,_i del

mísmo Departamento y fecha 13 de:

mismo mes, por la que se aprueba la

c;asificación de las vías pecuarias del

término municipal de Coslada (Madrid).

nes del cítado 1^Iinisterio, fecha 24 de

marzo, por las que se aprueba el ex-

pediente de clasíficación de las vías pe-

cuarias existentes e,n^ los tértninos mu-

nicipales de Colmenar Víejo Y Humanes

(Madrid), Gauna y su anejo Erenchu

(Alava), y Bercerá (Vallado:id).

Creación de u^k1 plaza de lugeuiera

Agrónomo Ayudante en la Embajada de

Espafia eu I^ rancia,

Orden del Ministerio de Agricuitura,
fechha 9 de marzo de 1956, por la que
se crea una plaza de Ingeníero Agró-
nomo Ayudante a; Agregado Agrónomo
de EsPaña en la Embajada de EsPafia en
F'ra:^cia. («B. O.» del 2B de 'marzo de

1956. )

Ingreso en las iaeuelas Prorfesianales áe

Peritos Agrícalas.

Orden del Ministerio de Educación

Nacional, fecha 21 de marzo de 1956, por

la que se dictan normas complementa-

rias del Decreto de 16 de diciembre úl-

timo, sobre ingreso e:n las Escuelas Pro-

fesionales de Peritos Agrícolas. («B. O.»

de_ 25 de marzo de 1956. )

En el mismo Boletin aparece una dis-

posicíón de la Dirección General de En-

sefianza Técnica, fecha 23 del citado mes

de marzo, dictando instruccíanes acla-

ratorias a la Orden anterior.

Decreto-Ley de la Je:atura del Estado,

fecha 3 de marzo de 1956, por el que se
concede moratoría flsca^; para el pago de

la contríbucíón territoríal rústica y pe-

cuaria correspondíente a las zonas per-

judicadas por dafios extraordinarios de

he:adas en las provincías que se expre-

san. («B. O.» del 18 de marzo de 1956.)

Plan coordi^ntido de abras.

Orden conjunta de los Ministeríos de

Obras Públícas y de Agricultura, fecha

2 de marzo de 1956, por la que se aprue-

ba el Plan coordinada de obras de la

zona dominada por ell tercer tramo del

Canal de Monegros. («B. O.» de: 18 de

marzo de 1956.)

En el «Boletín Oficial» del 19 de mar-

zo de 1956 se pub:ica otra Orden. con-

junta de díchos Departamentos, por la

que se aprueba el Plan coordinado de

obras de la zonaregable por el Canal de
Cacín (Granada).

lteconstrucción y ada^ptación del castillo

de Coca.

Decreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 3 de marzo ^de 1956, por el que se

facu:ta al Mínisterio de Agricultura pa-

ra ejecutar, por cantratación directa, las

obras de reco^strucción Y adaiptacíón

del astillo de Coca. ( aB. O.» del 2b de

marzo de 1956. )

Fincas ma^nifiestamente mejarables.

Decreto del Mínísterío de Agriculttu•a,

fecha 3 de marzo de 1956, por el que se

aplica la Ley de 3 de dicíembre de 1953

a la finca denomínada «Juan Ramírez»,

En el Boletín Oflcial» del 24 de mar-

zo de 1956 se publica una Orden del ci-

tado Ministerio, fecha 13 de, citado mes,

por la que se aprueba el expedíente de

las vías pecuarias exístentes en el tér-

mino municipal de Algarra (Cuenca).

En el «Boletín Oflcial» del 1 de abril

de 1956 se publican otras dos Ordenes
del Ministerio de Agrícultura, 2echa 13

del pasado mes de marzo, por la que se

agrueba la G:asíficacián de las vías pe-

cuarias existentes en el térmíno muni-

cipal de Cogollos y Villasilos (Burgos).

En el «BOletín Oficial» del 2 de abril

de 1956 se publica otra Orden del citado

Departamento y fecha 13 del mismo mes,

por la que se aprueba el expediente de

clasificacíón de las vías Pecuarias exis-

tentes en o^ término munícípal de Ca-

sas de Garcí Ma:ina (Cuenca).

En el «Boletí¢y OTicial» de: 3 de abril

de 1956 se publíca otra Or•den del citado

Departamento, fecha 24 de marzo de

1956, por la que se aprueba la clasifl-

cación de las vías pecuarias existentes

en el término municipal de Pedrosa del

Príncipe (Burgos).

En el «BOLetín Oflcial» del 6 de abríl

de 1956 se publíca otra Orden del Mi-
nisterio de Agrícultura, fecha 24 de

marzo, por la que se aprueba el expe-

die:^te de ciasíficacíón de las vías pe-

cuarias existentes en el térmíno mu^i-

cípal de Fuente Palmera (Córdoba).

En el «BOletín Oficiai» del 10 de abril

de 1,956 se pubCican otras euatro Orde-

[3emeficios de 1a pfaducciólt ar;rícola.

Orden del 1VIinisterio de Agricultura,

fecha 20 de marzo de 1956, por la que

se dictan normas para. la adaptación de

la de este Ministerio de 13 de dicíembre

de 1955, sobre beneficios a la producciázy

agrícola. («B. O.» do: 26 de marza de

195 B. )

Explotac:iones agrarias e,iemlylares y ca-
lificadas.

Administración Central. - Disposición

de la Subsecretaría de Agrícultura, ha-

ciendo públicas las aclaracianes que, con

arreglo a lo dispuesto en la Ley de 15

de julio de 1952 sobre Exp:otaciones

Agrarias Ejempiares y Calificadas, y al

Decreto de 31 de octubre del mismo

afio, se formulan por este Minísterío res-

pecto a las fíncas que se cítan, («B. O.»

del 27 de marzo de 1956.)

Primas a los cultivadores algodouer^n de

Canarias•

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 22 de marzo de 1956, por la que se

concede una prima a los agricuaores al-

godoneros de Canarias. («B. O.» del 29

de marzo de 1956. )

Unidades mínLuas de cultivo.

Orden del Ministerío de Agrícuitura.
fecha 22 de marzo de 1956, por la que

se aprueba la fíjación de la unidad iní-

nima de cultivo de Moraleja y Enmedío

(Madrid). («B. O.» del 2^9 de marzo de

1956. )

En el «Boletí.:^ Oficial» de: 2 de abríl

de 1956 se publica otra Orden del mis-
mo Ministerio, fecha 19 del mes de ene-

^^^
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ro de 1956, por la que se arprueba la fi-

jacíón de la unidad mínima de cultivo

de San Cebrián de Mazote (Valladolid).

En el «Boletín Oficial» del 3 de abril

de 1956 se pul7:ícan otras dos Ordenes

del mísmo Departamento, fecha 8 de fe-

brero de 1956, por las que se aprueba

respectivamente la fijación de al unidad

mínima de cuitívo de Villasílos (Bur-

gos) y Castromonte (Valladolid).

Obras de concentración Parcelaria.

Orden del Mínisberio de Agricultura,
fecha 2^2 de marzo de 1956, por ^la que

se aprueba la segunda parte del Plan de

Mejoras Terrítoriales y Obras de Con-

ce.ntracíón Parcelaria de ^:a zon de Egui-

leta (Alava). («B. O.» del 3 de abril de

1956. )

En el «Boletín Oflcial» del 4 de abril

de 1956 se publican otras dos Ordenes

del citado Departamonto, fecha 22 de

marzo de 1956, por las que se aprueba

la segunda parte del Plan de Mejoras

Territoriales y Obras de Concentración

Parce:aria de las zonas de San Cebrián

de Mazote y La Mudarra ( Valladolíd ).

Estimaeión de riberas probables.

^ Ordenes del Ministerio de Agricultura,

fecha 12 de marzo de 1956, por las que

se aprueba el acta de estimación de ri-

beras probables del río Martín a su pa-

so por el térmLno municipal de 0liete

(Teruel) y del río Cinca a su paso por
los términos municipales comprendidos

entre el Grado y Barbastro (Huesca).

(cB. O.» del 3 de abrL: de 195^6.)

Precio de venta de la leche higienízada.

Orden conjunta de los Ministerios de

la Gobernación y de Agricultura, feaha

29 de febrero de 1956, por la que se dic-

tan normas para la realización de :os

precios de venta de la leche higieniza-

da. («B. O.» del 4 de abril de L9;56. )

Repoblación farestal.

Decretos del Ministeria de Agrícuf.tu-

ra, fecha 16 de marzo d2 1956, por los

que se declara de utilidad pública y ne-

cesidad y urgencia de la ocupación, a

efectos de su repoblación forestal, de

varíos montes comprendidos en los tér-

minos municipales de C'areñas, Nuéva-

los, Mo^nterde y Olves, de la Provincia

de Zaragoza; de Durcal, Migiielas, Mon-

dújar, Murechas y C'onchar, de la pro-

vincia de Granada.

En el «Boletín Oficial» del 13 de abril

de 1956 se publica otro Decreto del mis-

mo Repartamento, fecha 23 de marzo

de 1956, por el que se declara de utili-

dad pública y necesidad y urg^encia de

la ocupación, a efectos de su repobla-

ción forestal, de los térmínos munici-

pales de 5antíbáfiez, Hernán Pérez Y To-

rrecilla de los Aingeels (Cáceresi.

Préstalltos de1 Servicio Naciomad de Cré-Nortnas Intra. el cttmpli^mientu dc la Ley

dito Agrícola a1 Instítato Nacional de de Cancent.ración Parcelaria.

Colonización.

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 16 de marzo de 1956, ^por el

que se autoriza al Servicio Nacional de

Crédito Agrícola para concertar con el

^^:stítuto Nacional de Colonización un

préstamo en las condiciones que se in-

dican. («B. O.» del 6 de abril de 1956. )

Presupucsbos dol Imstituto Nacianal
de Colomización•

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 16 de marzo de 1956, por el

que se modifica el artículo 3 o del de

27 de enero de 1956, que aprobó los

presupuestos del Instituto Nacional de

Colanización para el ejercicio económi-

co de 1956. (^^B. O.» del 6 de abril de

1956. )

Orden conjunta de los Minísteríos de

Hacienda y Agrícultura, fecha 14 de mar-

zo de 1956, por la que se díctan nor-

tnas para el cumplimeínto de la Ley

de Concantracíón Paa•celaría de 10 de

agostode 1955 («B. O.» de1 7 de abril

de 1956.)

Reglamento para la elabaración y vc^tia

de pastas Para sapa y ttilimentieia.

Orden de la Presidenaia del Gobier-

no, fecha 4 de abril de 1956, por la que

se aprueba eL reglamento pana 1a elar

boración y venta ^de pastas para sopas

y alimentícia en gener^L («B. O.» dcl

9 de abril de 1956. )

CUSCUTA O TIÑA DE LA
ALFALFA

Cos^echeros de ALI`ALI"AS: p"a^ra combatir rudicalmenik la CUS-
CUTA o TI1"vA de los .alfalfares, qne t^an grandes Pé^'dídas occr
sioma en su rápido creclmiento o desarrollo, recomenda.mos la

T I Ñ O ll I S I N A
IInico producto de gara,nRía que la dest.rnye óo^tal,ment^^, Y, ade-
más, en nada perjudlra a la alfalfa. l3asta un solo i.ratamientn

y la cuscuta o tiña desaparece para sicmpre.
Mandamos papuetes por correo camo muestra al Prc cio de 30 pc-

set^tis uno.
$aliciten pedidos a

INDUSTRIAS @UIMICAS ZARAGOZANAS

Galle de Lourdes, 1- ZARAGdZA
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Medición de finca
en deslinde judicial

Do ĉi Francisco Selgas, Pravia (Asturias).

Nombrado perito para ejectuar el deslinde
entre dos predios sitos en esta localidad, con
ordera expresa del Juzgado de medir uno de
los mismos, levanté el correspondiente plano
co^a una brújula, informando al Juzgado sobre
la cabida hallada. Una de las partes, no con-
forme con esta medición, nombra otro perito,
el cual procedió a la medición con cinta--su-
perficie natural--, hallando una super,ficie
superior a la mía, cosa lógica, pues la finca
es pendiente. Entre los abogados, incluso en
el Juzgado, prevalece el criterio de que estoy
equivocado.

Consultados varios libros, entre otros la
"Economía y Valoración", del señor Torrejón,
al laablar de la parte pericial de los deslindes,
dice que las distancias deben ser reducidas al
horizo^ate, existiendo preceptos legales en este
sentido.

Como este caso y otros parecidos se me es-
tán dando con bastante frecuencia en el
transcurso del ejercicio de la carrera, desearía
saber cuál es la opinión de ustedes sobre el
particular.

Los peritos designados por los Juzgados para que
informen, cuando para conocer o apreciar algún
hecho sean necesarios o convenientes conocimien-
tos científicos, artísticos o prácticos, han de tener
el título de tales en la ciencia o arte a que perte-
nezca la cuestión sobre la que han de dictaminar
si su profesión está reglamentada por las Leyes. No
estándolo, o no existiendo peritos con título en el
partido judicial, si los litigantes no se conforman
con designarlos de otro lugar, donde los haya, po-
drá ser nombrado perito cualquier persona en-
tendida o práctica en la materia de que se trate,
aunque no tenga título.

La R. O. de 4 de abril de 1911, entre otras cosas,
dispone que las cuestiones que se refieran a medi-
ción y avalúo de fincas rústicas, deslindes, acota-
miento y división de las mismas, son de la atribu-
ción exclusiva de los Ingenieros agrónomos en todos
los casos, y de los Peritos agrícolas y agrimensores
hasta 30 hectáreas, conforme al R. D. de 4 de di-
ciembre de 1871.

La R. O. de 27 de febrero de 1892 ordena que los
Jueces podrán utilizar los servicios de los ingenie-
ros agrónomos y peritos agrícolas de la capital, so-
licitando previamente autorización del Gobernador
civil, poniéndolo en conocimiento de la Dirección de
Agricultura, y consignando en depósito el importe
del trabajo, conforme a las tarifas correspondientes
reguladas por la Instrucción de 1 de junio de 1901.

En cuanto al valor y a la forma de practicarse la
prueba pericial, el Código civil, en su artículo 1.243,
remite a las disposiciones de la ley de Enjuicia-
miento Civil. En ésta, en su artículo 618, se dispone
que una vez nombrados los peritos, se les hará sa-
ber, para que acepten el cargo y juren desempe-
ñarlo "bien y fielmente".

Es decir, que los peritos deberán desempeñar su
colnetido bien y fielmente. Si son titulados, con
arreglo a los conocimientos que como tales tengan
en la ciencia o arte a la que pertenezca la cuestión
sobre la que dictaminan, y si son prácticos, con
arreglo a su leal saber y entender.

Nada más se establece en la ley de Enjuiciamien-
to Civil, cuando trata de la prueba pericial en re-
lación con el contenido que ha de tener la misma.

Concretándonos a la pregunta objeto de la con-
sulta, entendemos, también como el consultante,
que, generalmente, la manera de medir una super-
8cie de un terreno es en proyección horizontal, aun-
que por tratarse de cuestiones no jurídicas no po-
damos fundamentar nuestra opinión más que en
consultas que hemos hecho a personas técnicas.

Sin embargo, cuando no se trata sólo de medir o
determinar la superficie de una finca, sino de fijar
sus linderos con otra u otras, han de tenerse en
cuenta los títulos de propiedad de ambas fincas; lo
que resulte de la posesión de los colindantes, y en el
caso de que los títulos no determinen la superflcie
perteneciente a cada propietario, o indicándola,
fuese mayor o menor de la comprendida en la tota-
lidad del terreno, se distribuirá el terreno objeto del
pleito en partes iguales, en el primer caso, o se re-
partirá, el aumento o la falta, proporcionalmente,
en el segundo.

Con esto, fácil es comprender que si únicamente
se mide la superficie de una de las fincas que han
de deslindarse, la forma de medirla tendrá que ser,
lógicamente, la misma que se haya empleado para
medir la otra finca o flncas con las que aquélla se
trata de deslindar, y la misma, también, con que se
midió aquella finca, para inscribir su superficie en
el Registro de la Propiedad, máxime cuando, como

^r^^
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FLURINA 5 0
F L URINA 7 5
FLUR I NA - AZUPRE
A BASE DE CRIOLITA MINERSA

Insecticidas fluorados reconocidos por su efi-

cacia contra toda clase de insectos masticadore;.

Este ins^^cticida fluorado, que hace poco tiem-

po ha empezado a fabricarse en España, ha re-

suelto el grave problema ^del Earias en los al-

godonales. El gran éxito alcanzado por la Crio-

lita, a causa dc su eficacia contra esta plaga y

por su ,e^uridad p^ara el algodonero (carece de

fito-toxicidad), ba absorbido, hasta la fecha, casi

la totalidad de la ^prodncción.

A1 ampliar las instalaciones para la fabrica-

ción de estos insecticidas se espera poder ateu-

dcr también a otros campos de aplicación, y para

facilitar su empleo contra las diversos plagas es

por lo que se han preparado las formulaciones

que se resctian.

Fabricado por:

MlnfRfllfS Y PflODDC10S DERIVDDOS, S. 8.
BILBAO

Distribuidor exclusivo en
España, Marruecos y Colonias:

COMERCIAL BAKINS, S. A.
Alcalá, 93 - Teléf. 35 26 06 (Tres líneas) - MADRID

ocurre en el presente caso-y casi siempre-la me-
dida o superficie obtenida en proyección horizontal
no coincide, por ser menor, de la que se obtiene
determinando la superficie natural.

Por esto los abogados que intervienen en el juicio
pueden considerar que la superficie obtenida redu-
ciendo las distancias al horizonte no es la que debió
obtenerse, en el caso concreto del juicio, aun admi-
tiendo que se haya obtenido por procedimiento per-
fectamente técnico.

A1 dictar la correspondiente resolución, el juez ya
tendrá en cuenta la superficie de la finca obtenida
por usted y la fijada por el otro perito y los proce-
dimientos seguidos por cada uno para determinar-
la, así como todas las demás pruebas que se hayan
practicado.

A este respecto hemos también de decir que, aun
admitiendo que la única manera admisible de veri-
ficar la medición fuese la utilizada por el consul-
tante y la del otro perito fuese errónea, el juez no
tiene obligación de ajustarse a aquélla ni a ningu-
na prueba pericial. Si el juez tuviera necesariamen-
te que admitir un informe pericial, resultaría que
el verdadero juez sería el perito.

Así lo establece, precisa y claramente, el artícu-
l0 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando
dispone que los jueces y los Tribunales apreciarán
la prueba pericial según las reglas de la sana críti-
ca, sin estar obligados a sujetarse al dictamen de
los peritos.

Por esto entendemos que el hecho de que los abo-
gados discutan un informe pericial, y el juez dicte
una resolución que no recoj a dicho informe, no in-
dica que la peritación esté mal efectuada ni puede
influir, en absoluto, en el concepto del perito, mo-
ral ni técnicamente, puesto que esta prueba ha de
apreciarse en conjunción con todas las demás prue-
bas practicadas en las actuaciones.

3.62i

Ildefo^tso Rebollo
Abogado

Ensayo de cultivo de soja
Don Antonio Espinar, Pahnn del Río (CÓr-

doba).

Tenienclo t^l prnyecto dc^ crdtivar este ttño una
hectárea de terreno .de soja para el aprovt^cha-
ntiento de su ^g•rarto en pi<^ ĉtso dr^stirtado a^a.Ili-
nas, y no habiendn cultivado nnnca esta le^u-
ntiĉtosa, nte permito ro^arlc> ten^a a bi.en dis-
poner me infornten sobrc ln.s si^,ruir^ntc^s puntus:

1.° Desearía nte aco ĉ>n^t^jasett las dos o tn^s
variedades de soja qtte lcs parezcan ntcís cx^ni^r^-
nientes para la. producci^ítt de grmro.

2.° Epoca más convetti^^nte para la sientbra,
te^niertdo en cuevtta que ésta ha dr> veri.ficarst^ t^n
terrenos ettclavados ert c>stc^ térntino .muni^•ipa1,
son de regadío, ntuy profundos y fu<^rtente^ttlr
arcillosos; es .decir, Za clr"r.cica tierra de ba.rro dr^
la campiitrt cordobesa. Dichos terrenos son ^1^^
alta fertilirlad, están nttt^• labrados ti- somr>tidos
en todos los cultivos a abnnados funrtcs.

'? ^4
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3.^ Organismo o entidad a quien he de diri-
girme para la obtención de tierra infestuda o
cultivos puros de bacterias pocra la inoculación
del terreno.

4.° Forma que me recomiend^tn para llevar
a. cabo clicha inoculación.

5.° ^ Entidn^d^ dondc> puedo adquirir la semi-
/la ^tecx^sari^c pnra trna hectárea.

Puedc emplear variedadcs ^de ciclo largo, tales
como la « Ogden» y« Roanoke» , o más precoces_ como
la ^cAdams» y aún ,más ^l.a «Hawkeye» y «Monroe».
Gas primeras, sembradas eomo cosecha principal, y
las se^,ntndas, como rastrojeras. Mi opinión es que en
uua altern^ativa o rotación ^dc cosecba en re^gadío, y
en esa zona, resultará más aconsejable económic.a-
mentc^ cl cultivo de las segundas.

El Ministerio de Agricultura ha iniciado, precisa-
mente a^te at3o, mediante ianportación de las más
modernas y pro^ductivas variedades de sojas ameri^ca-
nas, el fomento del cultivo de esta planta en Espatia,
mediante los oportunos ensayos de adaptación y mul-
tiplicación•

Para la adquisición de la semilla puede dirigirse,
si se trata de un pcdueño ensayo estadístico o experi-
mental con di,aintas variedades, al Fresidente del
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas,
Avenida de Puerta de Hierro, Madrid, o si, como es
su caso, desea hacer ya una siembra en gran cultivo,
al Director del In^tituto ^Tacional para la Pro^ducción
de Semillas 5electas, Sagasta, número 13, Madrid.
Tanto en un caso como en otro, le indicarán detalles
sobre la forma de hacer las siambras, le proporcio-
narán material para la inoculación del terreno, et-
cétera.

Manuel Garlea

3.622 Ingeniero agránomo

Varias cuestiones en relación
con el ensilado de forrajes

1)on Manuel Brenes, Tarancón (Cuenca).

He leído con vzucho interés el artículo pu-
blicado en el mes de febrero, del ingeniero don
Carmelo Benaiges, sobre el procedimiento efi-
caz para ensilar.

Desde luego, lo e^acuentro muy acertado,
pero en la actualidad, y para los agricultores
modestos, no es factible la adquisición de esa
máquina, que creo no existe en el mercado, y
seguramente por su elevado coste.

Como tenemos el problema de la siembra de
plantas forrajeras para la alimentación del
ganado y cultivar terrenos que, por la compo-
sición de sueldo, es completamente antieconó-
mico cultivar cereales, es preciso resolver de
una manera práctica e inmediata el ezzsilado ^^ ^^r,^^,,^r^j^ ^K^^tii^.^^
de los forrajes, aprovechando todos sus ele- ^[;,((i( ,(^^
mentos nutritivos.

Í^ ^^^^^'W

^
La rotación de cultivos que llevo en esta ^J /I

finca es la de siembra y barbecho, menos en f^M^%1/ ^
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las mejores tierras, las cuales el primer año
las siembro de cebada, co^z abono animal; el
segundo, cle veza, y el tercero, de trigo.

Hasta ahora, por desconocer los procedi-
mie^ztos adeczcados para hacer un ensilado
si^t reacciones peligrosas, siego la veza con la
máqui^ta guadañadora, la dejamos secar en el
campo, y después, con el rastrillo, se recoge,
se hacen haces y se traslada al almacén. Des-
de luego, reconozco que pierdo la mayor parte
de los elententos nutritivos de este forraje
por la pérdida de la hoja, y sólo encierro los
tallos, pero ^zo sabiendo hacerlo de otra ma-
^tera, reczcrro a este procedimiento anticuado
y perjudicial.

Yo tengo almacenes cubiertos, con ve^ttila-
ción, donde, sin hacer si puedo encerrar bas-
tantes quintales de forraje, por lo que desea-
ría me dieran instruccio^tes de la jorma de
hacer el e^tsilado y los reactivos que debo
emplear.

El señor consultante habrá de permitirme que
rectifique ligeramente lo que dice de que en mi ar-
tículo me ocupo "del procedimiento eficaz para
ensilar". Es procedimiento eficaz, desde luego, pero
no el único eficaz, porque hace muchos años vengo
utilizando silos de torre con cortaforrajes y eleva-
dor, y sigo haciéndolo a plena satisfacción. El que
tenga ese equipo no superará el ensilado con la
máquina, a condición, sin embargo, de que apisone
el forraje con obreros, tan bien como lo hace el
aparato, y preserve contra fermentaciones nocivas
lo ensilado con tratamientos adecuados.

Pero al no disponer de equipo alguno, cabe pre-
guntar: ^No resultará alentador saber que con una
sola máquina pueden hacerse varios silos más eco-
nómicamente que con varias torres de fábrica y ad-
quisición de cortaforrajes, elevadores centrífugos y
correspondientes motores? La ventaj a se acentúa
al saber que la máquina independiza al ensilador
de la actividad o celo de sus obreros, que han de
apisonar ocultos en el interior de los silos de fábri-
ca. Porque si la ensiladora se regula acertadamente,
apisona siempre bien, limitándose uno o dos obre-
ros a repartir el forraje y a regarlo con la disolu-
ción preservadora, si precisa, a la vista del ensila-
dor o encargado.

Por otra parte, aun en el caso de disponer de si-
los de torre, una máquina ensiladora puede pres-
tar buen servicio como equipo complementario. En
efecto, si partiendo de la capacidad de los silos
de obra disponibles se siembra maíz forrajero, al
que se calcula un prudencial rendimiento por hec-
tárea; cuando las circunstancias son favorables ese
rendimiento puede ser mayor y aumentar la pro-
ducción global en 50 ó 60 toneladas, o más, que se
perderán en gran parte si no se dispone de tal com-
plemento. Puede también ocurrir que, ante el te-
mor de que la pérdida se produzca, se realice la
siembra en menor superficie de la que podría utili-
zarse provechosamente, con el consiguiente perjui-
cio. Y si cabe pensar esto en el regadío, sube de
punto la dificultad en secano, donde el volumen de

las cosechas forrajeras puede variar entre muy am-
plios límites, lo que haría más expuesto gastar pre-
cautoriamente en obras de capacidad fija exage-
rada.

Con la máquina, todo queda reducido a levantar
más o menos silos, según requiera la cosecha. Entre
las producciones apropiadas para el silo cabe in-
cluir los cortes de leguminosas, o de otras plantas,
que no puedan henificarse por darse en tiempos de
excesiva humedad.

El señor consultante cree que la ensiladora no
existe en el mercado. Lamento que mis afirmacio-
nes no le llevaran al convencimiento de todo lo
contrario, pues entre otras máquinas, la de cinco
metros de diámetro por mí utilizada, fué comprada
a una casa de maquinaria agrícola en Madrid, y
concretamente a"Finanzauto, S. A.", que podrá
darle más detalles sobre existencias y precio. No
creo que éste sea exagerado, dentro de la carestía
general, pero como con un solo aparato pueden
hacerse varios silos, ya con veza, o con alfalfa, maí-
ces, orujos, residuos vegetales, etc., que se producen
en distintas épocas, cabe la adquisición por dos o
más agricultores interesados. También las Herman-
dades o Sindicatos pueden facilitar la difusión.

El señor consultante henifica, lo que no consti-
tuye, como teme, "un procedimiento anticuado y
perjudicial", aunque con él se pierda alguna vita-
mina, como el caroteno, que en el ensilado se con-
serva. Merced a esa henificación bien conducida, y
a un empacado cuidadoso, la zona del Canal de
Aragón y Cataluña provee de buen heno a casi toda
España. Para consumir las producciones ingentes
de los nuevos regadíos, sería necesaria una pobla-
ción pecuaria a la que se llegará algún día, pero
que no puede improvisarse. Y si para su consumo
en la finca el ensilado constituye la solución ideal,
para la venta y exportacibn la henificación se im-
pone.

Lo de almacenar la hierba verde en almacenes
cubiertos lo consideramos, en cambio, muy peligro-
so, incluso para las construcciones, pues a las pocas
horas se calentaría, no tardando en perderse total-
mente. Aunque en ese almacén se hiciere un silo
del tipo Gerry, conviene coordinar la siega con el
apilado, para ir utilizando el forraje a medida que
vaya recolectándose. Los detalles de cómo ensilar
puede verlos en el artículo que se inserta en este
mismo número.

Carmelo Benaiges de Aris

3.623 Ingeniero agráaomo

Mortandad en pollitos
de seis semanas

Cooperativa Agrícola San Isidro - San !Nateo
(Castellón).

Un socio de esta Cooperativa tie^te, aproxi-
madamente, mil polluelos de raza Leghorn
blanca, de seis semanas, y desde hace unos
días a la jecha se le ha pronunciado la morta-
lidad de los mismos, llegando a un diez por
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MACAYA, S. A.
ofrece a los agricultores los siwientes insectici-

das y ftmoicidas, según fórmulas o importación

directa de su representada

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION
RICHMQNíI (U. S. A.)

INSECTICIDA AGRICOLA

YOLCK
EL MEJOR

insecticid.a a base de emulsión de aceite mineral,
bien solo o con la adición de dinitro-orto-cresol,
D. D. T., LINllANE o NICOTINA, con lo cual
puede cubrir toda la óama de tratamientos de

insectos en invierno o verano.

ORTHO MALATHlON
Insecticida con riqueza en MALATHION técni-

co del 20 ó 50 por 100, el más efie,az contra la

«mosea del Mediterráneo» (Ceratitis capitata) y

la cumosca del olivon (Dacus oleae), así como

contra «pulgones» y «ácaros».

ORTHOCIDE
Fungicida conteniendo el 50 por 100 de CAP-

TAN, el más eficaz contra el «moteado» de los

frutales, asegurando mayor rendimiento, mejor

presentación de la fruta y muy superior conser-

vación de los frutos en almacén y transporte.

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.

cie^zto de paso, observando ta^z sólo en los
mismos, a su parecer, alqo de tristeza y poco
buche; los mismos han estado siempre ezz el
mismo gallinero, nuevo por cierto, y con muy
buenas condiciones de orientació^z, dotado de
calefacción, agua corriente y buena desinfec-
ción (pelitre), así como comida no reposada y
preparada por él mismo, segú^z detalle:

Fórmula para 100 kilogramos

Salvado, hoja ... ... ... ... ... ... 10
Terceras de salvado... ... ... ... 12
Harina de cebada ... ... ... ... 10
Maíz amarillo ... ... ... ... ... ... 40
Harina de pescado... ... ... ... 10
Harina de alfalfa ... ... ... ... 5
Harina de hzcesos ... ... ... ... 1
Leche en polvo ( hasta las cua-

tro semanas) ... ... ... ... ... 10
Aceite de hígado ... ... ... ... 1
Promotor VV ... ... ... 1

Total 100

Es francamente difícil poder comunicar la causa
de la mortalidad de los pollitos, sin hacer previa-
mente un estudio de los mismos.

Sin que ello quiera perjuzgar nada, podemos in-
dicarle que la muerte podría ser originada por cual-
quiera de estas dos causas, por ser las más fre-
cuentes.

1.^ Mal estado de la harina de pescado. Cuando
ésta es demasiado salada, o se encuentra enran-
ciada, o es de mala calidad, produce verdaderos
estragos, sobre todo en los animales jóvenes, por
su intolerancia. Examine cuidadosamente este ali-
mento, quitándosela incluso de la alimentación du-
rante unos días y observe el resultado.

2.° La coccidiosis. Es ésta una de las enfermeda-
des que más bajas producen en la población aviar,
sobre todo en pollitos. Como quiera que es difícil
poderle dar datos para que usted pueda diagnos-
ticarla, nos permitimos recomendarle-y esto le va
bien, sea cual fuera la causa de la mortalidad-en-
cie uno o dos pollitos recién muertos al Laboratorio
Pecuario Regional de Valencia (Calle Dr. Lluch,
Grao), para que le digan exactamente la enferme-
dad en cuestión y mejor medio de combatirla.

3.624

Félix Talegón Heras

Inspector Veterínari^ de] C^zerpo N2c1onA1

Procesionaria del pino
y otros asuntos

Don Pedro Ruiz, Villarrobledo ( Albacete).

Teniendo una finca en la que hay parte de
pinar, he de rogarles me digan las normas
más fundamentales para su cultivo y repobla-
ción. Si convie^ze o no la poda y en qué forma
y época.

También me interesaria saber c^nzo se com-
bate la procesionaria que tienen los pinos, así
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como me indiquen bibliografía de tipo no muy
exte^zso y práctico, al alca^zce de las personas
no profesionales, que trate del cultivo y repo-
blación y e^plotación de los pinos.

En general, una poda cuidadosa en los pinos jó-
venes, que comprenda su tercio inferior, es conve-
niente para su mejor desarrollo, cuya operación ha
de hacerse necesariamente en época invernal.

La plaga de procesionaria ("Cnethocampa pityo-
campa") debe combatirse durante el invierno por
recogida y quema de los bolsones en que se encie-
rran las orugas, teniendo cuidado de quemarlos in-
tensamente, porque la resistencia de su tejido y la
vitalidad de las orugas así lo precisan. Los bolsones
que se hallen en las ramas laterales pueden reco-
gerse cortando éstas, pero los de la guía terminal,
al no poder contarse, han de inyectarse con un in-
secticida comercial de tipo D. D. T. o H. C. H. di-
suelto en gasolina.

Si existen pinares próximos a la flnca, invadidos
de procesionaria, es necesario que se combata la
plaga al propio tiempo en ellos, pues de lo contra-
rio no podrían ser totalmente eficaces los trabajos
de extinción que se ejecutaran en dicha finca.

Para iniciarse en los asuntos forestales que indi-
ca el consultante, relacionados con las normas fun-
damentales para el cultivo y repoblación de pina-
res, puede serle útil el manual técnico número 14
Montes, del ingeniero de Montes don Joaquín Xi-
ménez de Embún, publicado por el Ministerio de
Agricultura.

3.625

Rosendo de Dieqo
Ingeniero de Montes

Cultivo del espárrago
Don José Jimeno, Valen^•iN.

Al repasar las hojas de AGaICULTUxn he pen-
sado que usted q2cizá me podría poner en re-
lación con alquna jirma que me pueda pro-
porcio^zar alqún libro qzce trate del cultivo del
espárraqo, que es un asunto que me interesa.
Si usted, que está tan introdzzcido e^z las co-
sas de aqricultura, encuentra o tiene idea de
algún libro que trate de este cultivo, puede in-
dicármelo o bien ma^zdármelo, si así lo estima
coraveniente.

Le puede ser particularmente útil la lectura del
folleto publicado por el Ministerio titulado Cultivo
del espcírrago en Ara^ajuez, por don César Arróniz,
hoja divulgadora número 32, año XXXVII, septiem-
bre 1955, de la Sección de Publicaciones, Prensa y
Propaganda del Ministerio de Agricultura.

También del mismo autor, en el libro Hortalizas
Pspañola.s de tallos, hojas y flores, publicado por el
Ministerio de Agricultura, está descrito este culti-
vo en las págínas 87 a 104.

Otros libros de cultivo general de hoI•talizas que
incluyen el del espárrago son los siguientes:

García Romero, Horticicltizra, Editorial Salvat;
páginas 210 a 222.

Ĥ-24 ^
INSECTI CIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para eepalvoreo

^

Usando indistintamsnte este producto elí-

mina las plagas siguientea :

PULGONES de tods^s clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.

ORUGAS DE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARAPUELO DEL OLIVO.

VACANITA DE LOá 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 animalés domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los fru-
tos o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-
via o riego, por lo que tiene persistencia so-
bre la planta.

FABRICADO POR:

I ME US1 N Ifl IE I^ PE^fIC^ flóRR Y lfl
MADRID

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

N E R E S A(Negocios Reunidos, S. A.)
Viriato, 57 MADRID Teléfono 23 72 61

Dirsctor Técnico:

PEDRO MARRON
Ingeniero aprónomo

Director Quimice
y Preparadon

JUAN NEBRERA
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Manuel María Gayán, Horticultura general y es-
pecial. Biblioteca Agrícola Española. Editorial Es-
pasa-Calpe; páginas 198 a 209.

Francisco Uranga Galdiano, Fitotecnia o normas
generales de cultivo. Editorial Gómez, de Pamplo-
na; página 378.

Claudio Boutelou, Tratado de la huerta o ^nétodo
de cultivar toda clase de hortaliza; páginas 185
a 206.

Escritas en francés puede consultar las siguien-
tes:

Laumonnier, Cultures Maraicheres. Editorial J. B.
Bailliére et Fils, París; páginas 55 a 570.

Belot, Culture Potagére Moderne. Bibliothéque
d'Horticulture Practique; de la misma editorial;
páginas 138 a 141.

Vercier, Culture Potagére. Librairie Hachette, Pa-
rís; páginas 120-136.

Escritas en inglés, entre otras, puedo citarle :

Kidues, Asparagus. Editorial Faber and Faber, de

Londres.
Un folleto del Ministerio de Agricultura de Ingla-

terra muy completo: Seerett, Johnson and others,
Asparag2ls. Bulleton n.° 60. Ministery of Agricultu-
re and Fisheries. Londres.

Hanna, Asparagus production in California. Cir-
cular n." 1 del Californian Agricultural Extension
Service.

Hexamer, Asparagus its culture for Home use jor
Market. Editorial Orange Judd Publishing Co.

Rajael Barrera Riber

3.626 Ingeniero agránomo

Arriendos excluídos
de la Legislación general

Don José Antón, Caroyas (Oviedo).

Deseo me informe sobre una casita que ten-
go, que posee algunas tierras y monte, y todo
esto lo llevaba mi padre e^z arriendo, y como
abonaba por ello 200 anuales, yo, por ser mi
padre, lo dejaba pasar todo; pero luego se casó
en segundas n.upcias, y la mujer tenía un hijo
de por fuera aparte y luego tuvo otro con mi
padre, y mi padre murió y la nzujer y los dos
hijos quiere^z seguir igual que hasta ahora.
Desearía saber qué derechos tiene la mujer,
que viene a ser madrastra mía, y cuáles son los
míos. Todo lo que regularmente atendido y lo
que está dedicado a monte bastante abando-

nado.
Por otra parte, llevo una casa en renta des-

de el año 1936, que entré pagando 30 mensua-

les, y la casa la tengo dedicada a taberna y
con vivienda, y deseo saber cuánto me corres-
ponde paqar ahora.

De acuerdo con el artículo 3.° de la ley de 31 de
diciembre de 1946, quedan excluídos de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, y se atemperan a lo dis-

puesto en la vigente legislación sobre arrendamien-
tos rústicos, aquellos contratos en que, arrendán-
dose una finca con casa-habitación, sea el aprove-
chamiento del predio con que cuente la finalidad
primordial del arriendo. Se presumirá, salvo prue-
ba en contrario, que el objeto principal del arren-
damiento es la explotación de aquel predio cuando
la contribución territorial de la finca por rústica
sea superior a la urbana.

Sobre esta base de que las tierras y monte tengan
más importancia que la casita que habitaba el pa-
dre del consultante, es de estimar que la finca en
conjunto tiene el carácter de rústica.

A1 percibir renta (las 200 pesetas anuales) ha de
considerarse como existente un contrato de arren-
damiento entre padre e hijo, excluído también de
la Ley de Arrendamientos Rústicos, según el ar-
tículo 1.° de la Ley de 15 de marzo de 1935, ya que
no hay pacto en contrario que exprese el deseo de
someter ese contrato a la legislación especial de
arrendamientos rílsticos.

Por tanto, al fallecer el padre, su viuda no puede
ostentar mayor derecho que el que el padre tenía,
y puede darse por terminado el contrato al ampa-
ro de lo que dispone el Código Civil en su artícu-
l0 1.569, a cuyo efecto, como en realidad no tenía
tiempo de duración limitado el contrato pagándose
por años la renta, ha de estimarse que las prórro-
gas, por la tácita reconducción, según los artícu-
los 1.566 y 1.577 del Código Civil, se entiendan por
el tiempo necesario para la recolección de los fru-
tos que toda la finca arrendada diere en un año 0
pueda dar por una sola vez, aunque pasen dos o
más años para obtenerlos. El de tierras labrantías
divididas en dos o más hojas se entiende por tan-
tos años cuantos sean éstas.

De manera que, según la forma de explotación de
la finca, y a partir del primer año en que el padre
pagara la renta anual, hay que contar según como
se cultive la finca para saber si hay que respetar,
además del año agrícola que transctlrre, y que expi-
ra el 30 de septiembre de 1956, otro más si la fin-
ca se cultiva a dos hoj as y otros dos si es a tres
hojas, a cuyo final puede ejercitarse la acción de
desahucio, amparada en el artículo 1.569 del Códi-
go Civil y concordantes de la ley procesal, cuidando
después de expirar el año agrícola no transcurran
quince días sin presentar la demanda de desahucio.

En cuanto a la segunda consulta, referente a la
casa que lleva en renta el consultante desde el año
1936, en que pagaba 30 pesetas mensuales, como de-
dicada a taberna, será preciso considerar el contra-
to como de local de negocio, y en tal supuesto la
renta legal sobre las 30 pesetas mensuales es de
120 por 100, o sean 66 pesetas, de acuerdo con lo
que establece el artículo 118 de la ley de 31 de di-
ciembre de 1946, decreto de 17 de mayo de 1952 y
6 de marzo de 1953, más los incrementos de dife-
rencias entre lo que se pagaba de contribución en
el año 1936 y en la actualidad, arbitrios municipa-
les, etc.

Mauricio Garcia lsidro

3.627 Abogado
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Cava a los olivos que
han sufrido la helada

Don i^liguel Martínez, Tomelloso ( Ciudad
Real).

Les ruego me informen lo más rápido que
puedan si las normas a seguir en el trata-
miento de los agrios afectados por las hela-
das, que dan en el número de AGRICULTURA
del mes de jebrero, se han de tener en cuenta
igualmente para el olivo, con el fin de suspen-
der la cava que de éstos se está haciendo.

Les encarezco la mayor urgencia, para, ezz
todo caso, suspender la cava q2ce estamos ha-
ciezzdo y evitar el daño qzce podamos estar ori-
ginando.

En los olivares, tanto si han sufrido daños de
heladas como si no las han padecido, no se debe
aumentar de una vez la profundidad de las labores,
por el daño que se causaría al sistema radicular, lo
que se traduciría en una paralización de su vida
vegetativa, con merma mayor o menor, pero merma
al fin, de la cosecha.

Para que este contratiempo tan sensible no ocu-
rra, es de absoluta necesidad aumentar las labores
muy poco a poco en profundidad.

Sentada esta premisa, con carácter de verdadero
axioma, creemos que a los olivares que hayan expe-
rimentado daño con motivo de las heladas del pa-
sado mes de febrero se les deben dar las mismas
labores de costumbre, esto es, igual a la de años
anteriores, pero sin aumentar dicha profundidad
lo más mínimo, para no destruir ninguna raíz y que
pueda vegetar el árbol con vitalidad y lozanía. Pue-
de usted darle la acostumbrada poda, practicando
sus cavas, con la sola precaución de profundizar en
ellas algo menos que en los años anteriores, pues
vale más, en esto como en todo lo que se relaciona
con el campo, quedarse un poco corto que no pa-
sarse.

A propósito de estas afirmaciones, que hacemos
como producto de nuestra experiencia sobre el par-
ticular, puede consultar el artículo que sobre las
labores del olivo publicamos en el número de enero
de 1953, en su página 20.

3.62^

Fra^zcisco de la Puerta
Ingeniero agráaomo

Mala hierba, de difícil descaste

S. C. C., Castellar Vallés ( Barcelona).

Por correo separado le envío zcrzas muestras
de un trejle izzvasor que se está posesionando
de buena parte de n2cestro regadío, después de
haber medrado más y más en una viña. Las
cavas continuas no han atajado la invasión.
El Vedeol ningún resultado ha obtenido en la
viña, y ante nuestra impotencia me decido a
som,eterles las muestras referidas, con el rue-
,qo de un procedimiento que pon,qa jin, si es

posible, a la fertilidad de estas plantas inde-
seables, a nze^zos que tengazz una utilidad com-
pensadora que se servirían comu^zicarme.

La mala hierba que nos remite es una oxalidá-
cea del género "Oxalis", que, en efecto, es muy di-
fícil de descastar y combatir.

Por correo recibirá unas notas con lo que cabe
aconsej arse.

Miguel Benlloch

3.62y Ingeuiero agrá.^omo

Aprovechamiento de cauce
de corriente discontínua

Un suscriplor de esta I^evista.

Poseo una finca que es atravesada por una
ribera o río pequeño, que sólo durante unos
seis o siete nzeses, a lo sumo, lleva corriente
sus aguas.

Deseo conocer si para esta clase de rios exis-
te nzargen fluvial y, sobre todo, si puede ser
aprovechado su pasto por garzado que nada
tiene que ver cozz pescadores.

El arbolado y su aprovechamiento me ima-

tiI quieren rexar en estr^ primavera
;Piilan presnpneato Inmedi^tttment^^
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gino que es del dueño de la finca atravesada o
lindera al río.

No existe cañada o colada de gazzados pró-
xima a sus márgenes.

El artículo 28 de la vigente Ley de Aguas define
claramente que el álveo o cauce natural de las co-
rrientes disconti^zuas formadas por aguas pluviales,
es el terreno que aquéllas cubren durante sus ave-
nidas ordinarias en los barrancos y ramblas que le
sirven de recipiente.

Y en el siguiente artículo se dispone "son de pro-
piedad privada los cauces a que se refiere el artículo
anterior, que atraviesazz fincas de dominio particu-

lar", si bien con las limitaciones que señala el ar-
tículo 31, es decir, que el dominio privado no au-
toriza para hacer en ellos ( en los cauces) labores
ni construir obras que puedan hacer variar el curso
natural de las aguas en perjuicio de tercero, o cuya
destrucción, por la fuerza de las avenidas, pueda
causar daños a predios, fábricas o establecimientos,
puentes, caminos o poblaciones inferiores.

En el artículo 33 se dice que son de los dueños
de las heredades de los terrenos que at.raviesan, los
álveos de todos los arroyos, con las limitaciones se-
ñaladas en el artículo 31 respecto de los álveos de
las aguas pluviales.

En el artículo 36 se especifica que las riberas, aun
cuando sean de propiedad particular, en virtud de
antigua Ley o de costumbre, están sujetas en toda
su extensión y las márgenes en una zona de tres
metros, a la servidumbre de uso público, en interés
general de la navegación, la fiotación, la pesca y el

salvamento.
La servidumbre, que podr^a pPdirse de abrevadero

o de saca de agua, solamente habría de imponer por
causa de titilidad píiblica en favor de alguna po-
blación o caserío, previa la correspondiente indem-

nización.
Lo que nadie tiene derecho es al pasto para el

ganado ni al aprovechamiento del arbolado, todo lo
cual es absolutamente de su exclusiva propiedad y
libre disposición.

Antonio Aguirre Andrés
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Valoración de energía eléctrica
Don Eloy ^Vela,c^, Jabnlera (Cuenca).

Hace zznos dos años, aproximadamente, se
instaló en este pueblo la corriente eléctrica
para alumbrado diurno, y los gastos que oca-
sionó esta instalaciózz tuvieron que sufra_qarlos
los beneficiarios, es decir, un determinado nú-
mero de vecinos; como casi sierrzpre ocurre

en estos casos, desde entonces ya se han cons-

tituido más benejiciarios, pero los anteriores
les cobran la misma cantidad que ellos paga-

ron y, además, el iznporte del trabajo y ma-

terial necesario para llegar con la línea al
doznicilio del nuevto entrante. Esto, como es
natural, resulta más caro para el que entra
de nuevo que para los que empezaron, puesto

que luego se reparterz entre todos estos ingre-
sos, y seczcndados por la Compañia sumizzis-
tradora tienen prohibido el e^zganche en su
línea a cualqzciera que zzo lo haga como antes
se indica. ^Es esto legal?

El Reglamento de verificaciones eléctricas y de
regularidad en el suministro de energía dice:

"Artículo 76. Las Jefaturas provinciales de In-
dustria podrán, cuando lo estimen conveniente, o
a petición de parte, examinar los convenios o póli-
zas de suministros, y si no reúnen las condiciones
reglamentarias, requerirán a las Empresas para que
las modiflquen inmediatamente..."

Como el caso del señor consultante es un proble-
ma de valoración, creo que con un poco de buena
voluntad por parte de todos sería fácil determinar
la suma que, en buena técnica económica, debe
aportar para ingresar ahora en esa asociación de
propietarios de líneas de distribución formada hace
un par de años.

De no llegar a un acuerdo, le queda el recurso de
acudir a la Jefatura de Industria de Cuenca, para
que, en virtud del artículo 76, extractado al princi-
pio, examine las propuestas de convenios formula-
das por los vecinos fundadores y por usted, deci-
diendo lo que proceda.

3.63t

Leopoldo Manso de Zúñiga Diaz
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AC^i RICULTOR
DeFienda sus cosechas

con el
espolvoreador

^
MATADOR

(PATENTAOOr

P^da folleio ol
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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-ESTABILrZADA 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 extraordinariomenfe

ACEITES DE HIGADO DE BACALAO

Fabricantes de Aceites Vi-
taminados especiales para
la Avicultura y Ganadería.
Márq. de Pico de Velasco, 7

Ap. 3051 - Tel. 26 14 31
M A D R I D ,

bajos.

Encamado del trigo
Un cultivador nuevo del parlido de Jaca.

He comprado una finca y quiero explotarla
por mi cuenta. El dueño anterior dice que no
se puede sembrar más de dos años trigo (co^z
barbecho todos los años) porque el terrezzo se
rodilla, esto es, que se doblan las plazztas al
tiempo de espigar. Para remediar esto siem-
bra^z avena.

El vuelco o encamado del trigo se puede achacar
a muchas causas, entre ellas a exceso de nitrógeno
y falta de fosfórico y, en especial, de potasa. Z'am-
bién al empleo de variedades de tallo largo, poco
resistentes al encamado, y a sembrar demasiado
espeso, lo que obliga el crecimiento excesivo de la
planta con menos resistencia para perma^Iecer ver-
tical. Puede influir también la humedad excesiva,
favoreciendo el crecimiento rápido de la planta en
detrimento de la fortaleza del tallo, etc., etc.

Si el encamado se debiera al exceso de nitrógeno
(cosa que no sabemos por no tener el análisis de
la tierra), en su abonado se prescindiría de los ni-
trogenados y se emplearían los fosfatados y potá-
sicos.

Emplear variedades más o menos rf^sistentes al
encamado, como "Involcable Navarro 101", "Iiíbri-
do L-4", "Funo", "Impeto", "San Rafael", "Roma",
"Pané", etc.

Si las lluvias son suficientemente abundantes,
efectivamente se podría cultivar trigo sin recurrir
al sistema de año y vez, como se hace en regadío,
para lo cual, después de levantada la cosecha, se
dará una labor de alzar, la más profunda, comple-
tando durante el verano con labores más superficia-
les que tengan el suelo mullido y limpio para hacer
la siembra en buenas condiciones.

Libros que le pueden ser tiitiles: Cereales, por Ga-
rola y Lavallee; Editorial Salvat. Agricultura espa-
ñola, por Cascón, J. Cultivo de cereales, por Nago-
re, D. Agricultura ge^zeral, por Diffloth; Editorial
Salvat. El suelo ,y los cultivos de secano, por Mela
Mela, P.

Agustí^z Mainar

3.632 Ingeniero agránomo

PR^IVSAS
para vino y aceite
PIDA USTED CATALOGO GRATIS

JII(i09 CLAR08

UTIL >i^I TODAS ELARORACIONEB
RBEGI^LAZ1 A 3 HIDRAULICAS

^Hay algú^z abono o procedimiento para no
sembrar tanta avena?

No se eciza mucho abono porque se encama
el trigo.

Siendo estas tierras de secano lluvioso y de
muy buen trabajar, ^se podría sembrar todos
los años? Si esto p2cede ser, ^de qué forma hay
que hacer el barbecho de verano?

^Hay algúrz libro que sea práctico para lle-
var una bue^za explotación ayrícola?

MARRODAN
Y REZOLA, :.^.
Aparlado ] LOGROf30
^aseo del Prado, 40 - MADRID
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:: Miles de análisis han demostrado

que el principio fertilizante que

más escasea en el suelo español

ef e^

AC I DO FOSFO R I C O

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como {abono de fondo para devolverle la

fertilidad a sus tierras

FA B R I C A N T E S:

Barrau y Compañía, Barcelona.

Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona.

Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona.

Industrias Químicas Canarias, S. A., Madrid.

Fábricas Químicas, S. A., Valencia.

La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca.

La Industrial Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza.

Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

Real Compañía Asturiana de Minas, S. A. Belga= Avilés.

5ociedad Anónima Carrillo, Granada.

Sociedad Anónima Cros, Barcelona.

Sociedad Anonima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya.-Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona.

Unión Española de Explosivos, S. A., Madrid.

Capacidad de producción: 1.750,000 toneladas anuales.
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KENT-,IONES (D. W.) y Aivtos
(A, J.).-Quírnica moderna
de los cereales.-Un volumcn

de 302 páginas. - Editorial

Aguilar, S. A. -- Madrid,

1956.

Esta obra es usla mouografía
en ^la que se recogen loe ^cono-
cimientos actuales sobre la quí-
Inica de los cereales, muy es-
pcciallne^nte del trigo, en los
má; divelsos aspeetos de sus

aplicaciones indastriales y^de su valor nutritivo.
Lo., mc^todo.^ de acondicionamiento de los cereales y

dc las b.arinas, los proce^dimientos de blanqueo y me-
jora df; 7a técni^ca y química del ^proceso ^de panifica-
cicín y cl aprovecbamiento de los subproductos son
temas desarrollados en otros tantos capítulos, comple-
tando esta visió^i ^de conjunto la exposición de los
moderno^ métodos de análisis químicos y farinográ-
ficos par.a ^el co^noci^uiiento de la compo^siciótl de los
productos ecrealistas, de la tuerz^^t de las hariuas y de
las caractcrísticas plásticas de las ^znasas ^panificables.

La traducción, debid.a al señor Pulido Cuchi, es,
en todo mome^nto, correcta y al nivel del original, de-
bido a los célebres investigadores señores Ke^nt y

AIIIOS.

r_[a^ur.^:^r^ 0 ;^^

DAVIES (Cornelius). - Maqui-

naria Agrícola.-Un to^mo de
266 páginas, con numerosas
figuras y esquemas.•-Edito-
rial Aguilar, S. A.--Madrid,
1956.

Dada la importancia que en
la agricultura moderna ba ad-
quirido la mecánica, son útiles
obra: como la presente, en la
que se da Il^na descripción clara
y completa de los pri^ncipalc;

tipos de útiles agrícolas, así como los Inétodos más
adecuados para su utilización.

Se inicia este libro con un resumen sobre los pri^n-
cipios de orde:n teórico en los que se basa el fu^ncio-
namiento de los distintos .mecanis^mos, para oeuparsc,
posteriormante y con detalle, de las máquinas cpie se
utilizan en toda clase de faenas del campo : arados,
gradas, rodillos, cultivadores, sembradoras, distribui-
doras de ahonos, plantadoras, segadoras, benificado-
ras, cosechadoras, arrancadoras de patata, cosechado-
ras de remolacha, cargadoras y distribuidoras de es-
tiércol, pulverizadoras, espolvoreadoras, ete.

^%^i%a^,, "^^ ĉ̂'^̂̂!%^%^/rl mi a/1 K^ii.. .f r.riii,. e

Las distintas características y modos de empleo de
estas máquinas están expuestas de forma sencilla y
alara, que bace.n nluy útil este libro, debido a la plu-
ma del canocido especialista Cornelius Davies, y per-
fectamente traducido al castellauo por los Ingenieros
Agrónomos Sres. Silvela y Téllez.

FERNANDEZ GARf.IA-FIERRO (Bt'-

nito). - Gt^n.ado vacuuo. -

Coleccián Agrícola Salvat.-
Un volumen de 776 ^páginas,
con 330 rrabados.-Barcelo-
na-Madrid, 1956.

Comie^nza este libro dcl Ve-
terinario don Benito Fcrnández
García-Fierro con tma parte de-
dicada a los fimdamentos de la
explotación del ganado vacu-
no : generalidades, los bóvidos

y la prehistoria, ecología, herencia, vaI•ixciótt y re-

producción.
En la segu^nda parte se dan unas ideas generales so-

bre seleccióu y los diversos conceptos genéticos, para
estudiar después el individuo e i^nvestigació^n genética

de la aptitud individual.
Los concursos de ganado son tratados seguidaaneante,

dando primero un bosquejo bistórico sobre los mis-
mos, para estudiar a conti^nuación su organización,
clase y forma de calificar tairto el ga.nado lechero como
el de carne y trabajo. El último capítulo está dedicado

al bóvido bravo español.
Termina este libro del señor Felu^ández García-Fie-

rro co,n un apéndice de.l autor y del Registrador señor
Martín Hernámdez sobre el ganado vacuno ante el
Derecho.

^ y, ,: .,^ w^

PALACIO LLANES (Hernán). -
I'abricacióra clel aacohol. -

Colección Agrícola Salvat.-
Un volume,n de 735 páginas,
con 195 grabados y 73 ta-
blas. - Barcelona - Badrid,

19>6.

El nuevo volume^n de la Co-
lección Agrícola Salvat está ^de^_
dicado al estudio ^hecbo de la
fabricación del alcohol por el
Licenciado en Ciencias Quími-

micas dan Hernáu Palacios Llanes.
La obra eonsta de tres partes y uu apéndice. En la

primera se habla de los diferentes procedimientos uti-
lizados en la fabricación del alcobol, ^dedicando un
capítulo a los métodos de síntesis. Después bace un
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estudio de la fermentación alcobólica y de las leva-
duras, para terminar dicha parte ocupándose el autor
de las distintas materias primas utilizables, así como
su preparación para conseguir su posterior fermenta-
ción. Sigue la clasificación de materias en azucaradas,
amiláceas y celulósicas.

En la segunda parte se estudia la extracción ^del al-
cobol existente en los mostos fermentados, pasando
revista a los principios teóricos de la destilación, así
como de ésta desde el punto de vista industrial, in-
dicando talnbién el cáleulo teórico para la cuidadosa
construcción de las columnas de rectificación. El ú1-
timo capítulo se dedica al alcohol desbidratado, en el
que se describen los auálisis de las diferentes técnicas
y procedi^mientos utilizados.

En la tercera parte sc agrupa todo lo concerniente
a análisis, tanto de materias primas y auxiliares como
las de control en una destilería, incluyendo no sólo
los procedimientos actualmente empleados, sino al-
gtmos que sólo tienen tm valor histórico.

En un apéndice se habla de los subproductos : tar-
tratos, orujos, pulpa, bagazo, granos, lignina, vinazas,

levadura, cxo., terminando dicho apéndice con urla

recopilac•ión de tablas de gran utilidad en el trabajo
diario de una factoría. Cada uno de estos capítulos in-
cluye una relación bibliográCica, donde puede pro-
fundizarse en los temas tratados en cada uno de ellos.

La completa obr.a del sc^ñor Palacios está perfecta-
mente cditada por la Editorial Salvat, eomo es cos-
tu,Inbre en esta Casa.

®
®

®

®

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTI-

GACIONES C-ENTÍFICAS. Patro-

nato «Juan ^de la Cierva» ^de
Investigación Técnica. Cen_

tro Experimental del Frío.-
Revista del Frío. - Núm. 1.
Enero-marzo 1956.

Unas cuartillas del Presiden-
te del Instituto Naeional de In-
dustria, don losé Antonio
Suanzes, presentan el primer
nlímero de la Revista ^clel Frío,

editada por el Centro Experimental del Frío, del Pa-
tronato «Juan de la Cierva», y euyo Presidente es don
Rufino Beltrán.

En este primer número de la nueva Revista, mag-
níficamente presentada, se insertan interesantes cola-
boraciones, entre las que destacamos las ^de Santos
Ruiz y Moreno Calvo, sobre el frío y los niétodos mo-
dernos en la conservación de alimentos ; otro ^de Reig
Felití, sobre ]as aplicaciones del frío en la conserv.n-
ción de frutos y]LOrtalizas; otro de Estada Girauta,
due se refiere a las aplicaciones del frío y operaciones
del marketing de frutos fríos ,en España; el de la
recogida, embalaje y conservación de huevos en alma-
cenes frigoríficos, debido a] señor l^e la Cámara, eteé-
tera, etc.

Además de estas publicaciones, inserta ]as acostum-
bradas Secciones de extracto de Revist.as, informacio-
nes sobre el centro, bibliográfica, etc., ete.

AGRICUL'fURA desea iula ^^róspera vida y muc^^o éxi-
to a su nuevo colega.

o^„s,^

SYMPOSIUM

1954

Symposium del potasúr. ^- lln
volumen de 444 páginati. - ^
7,urich, 1954.

Bajo este título lIa apareci-
do una obra que retíne todas

las conferencias pronunciadas

con ocasión de l^a scgunda reu-
nión del Consejo Téonico del

Instituto Internacional ^dc la

Potasa, que tuvo lugar en 1954
en Zurich, y en el cual toma-
ron parte especialistas ^de tado

el mundo.
Merecen destacarse, por su rela^ción con l^a ti^gricul-

tura, las conferencias del Profesor Russel, sobre la

influencia de los factores de fornaación de^l su-elo sn-
bre e^l contenid^n caI potasio del mtilsmo, y lu del ^doc-

tor Bovay, sobre exigenc•i7s potáricas en las planta,

culltivadas.
Además, incluye este volumen el texto de 750 auto-

res citados en el texto y un índice alfabético dc ]as
materias en cuatro lenguas. El último capítulo resu-
me la, con^clusiones del SynLposium, así COIIlO cl ex-
tracto del conteni^do de ]a obra.

ANALES

EST.4CION ERPEHIMENTAL
UE AULA UEI

CONSEJO SUPERIOR lll: 1NVI?S'I'1-

GACIONES EIENTIFICAS.-Ana-

les de Aa Estación Exlwri-

mental de .lula Dci.-Volu-

men IV. Nlíms, l y 2.-172
páginas. - Zaragoza, 1955.

En est:a nueva publicación de

la Estación Experimcutal del
Aula Dei se insertan tres tra-
bajos : uno correspondiente a
la Sección de Mejoras y los
otros dos u la de Pomología.

E1 primero de cllos se refiere a la ide^rtificación rle

culttivos de cebada y su autor es Luis María Villcna,
refiriéndose a los caracteres utilizados en la identi-
ficación de dicbos cultivars y dando a continuación
las claves de i^dentificación de u^na colección de ceba-
das espaliolas con arreglo a los caracteres de^scritos.
También se inserta a continuación una descripcióu
morfológica de cada uno de los cultivars a que, ^e re-
fieren las ,menciona^das claves.

Los trabajos de la Sección de Pomología so,n debi-
dos a 1. Herrero y se refieren ambos a incantpatibili-

dcul entre patrón e wrjerto, uno ^aFrontando el problc-
ma del ^comportamiento entre algunas combinacioncs
recíprocas, y otro sobre el efecto de un intcrmediariu
en la incompatibilidad entre el melocotonero y mi-
robolán, deduciéndose de ambos muy interesantes con-
clusiones sobre una cuestión tan interesa^nte para nucs-
tra fruticultura, como la asociación de patrón c in-
jerto, que constituye en general el árbol frutal co-
mercial .
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