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Editorial

Situación laboral de los obreros
en los regadíos

I.a transforrnación que está sufriendo el cam^o es-

nañol, ^or cl aumento constante y considerable en
los cultivos de regadío, merece un estudia y unas con-

sideraciones sobre los obreros au^ c^ ocut^an cn estas
labores, referidas, ^rincipalmente, a aquellos dcdica-

dos estaecialmente a los trabajos de captación y distri-

bución dc las aguas necesarias ^ara realizar los re-

gadíos.

( n todas las Reglamentaciones, o en su mayoría,

s^ admiten incluídos en sus ^rece^tos a obreros o em-
r^leados cuya técnica o ca^acitación está fuera del
íímbito de la Reglamentación res^ectiua, aunque, ^or
^restar sus seroicios como com^lementarios, pero a la
uez necesarios, en lo^s trabajos a que la e,rt^lotación se
refiere, es ^reciso darles entrada en la Reglamenta-
ción laboral de la misma, para la armonía en las co-
tizaciones y^ara la igualdad de los derechos y obli-
gaciones.

Este es el as^ecto quc debe estudiarse en los obre-
ros que en las ex^lotaciones agrícolas se dediquen a

las faenas de ca^tación y distribución d'e las aguas
precisas para el riego de los ferrenos de esta clase de

cultivo.

Cierto es qu^ existe una Reglamentación para la
captación y distribución de aguas de 12 dc se,^fiembre
de 1946, pero entendemos que la misma no puede

referirse más que a aqucllas ex^lotacioa^s quc con un
tipo lucratiuo traten ezclusivamente dc conseguir un
caudal de agua que luego uenden a los agricultores,

o de aquellas ex^lotaciones agrícolas que con aguas
propias uendan el sobrante con la consiguiente y!e-

gítima ganancia.

Sin embargo, hay otro tipo de ex^lofaciones en las

que, reunidos sus l^ro/^ietarios, con una (^ersonalidad

jurídíca admitida y Iegal, exisfen obreros dedicados a

las labores de ca^fación y disfribución, ^ero que no

riegan con sus aguas más que sus ^ra/^ias tierras, sin

revender caudal sobrante y, por tanfo, sin lucro al-

guno disfinto al que ^ucda pro^orcionar la verdadera

ex/^lotación agríco.'a dei terreno. En esfos casos, nos

Corriente . . . . . . . . . . . . . 8,50 ptas.

Números
Atrasado . . . . . . . . . . 9,- ptas.
Extranjero .. ,^ Portugal y América 12,- ptas.

Reatantea pafaea . . 15,- ptae.

encontramos con unes obreros que son ucrdaderamen-

te agrícolas, ^orque el resulfado económico de la ex-

^lotación a('a que siruen, que es el objetivo que d'ebe

valer de base ^ara su clasificación laboral, es ezclusi-

vamente agrícola.
Puede darse (^or seguro que tales obreros esfán in-

cluídos en los censos agrícolas dc los ^ueblos respec-
tivos con la cartilla corres^ondiente, y que, ^or las
necesidades d'e las ex^lotaciones, y por la f orma de su
contratación, los interesados que hoy están ocu^ados
en la exfracción de aguas ^n una finca, mañana serán
obreros fijos o temj^oreros en ofra exj^lotación agrí-
c.ola, realizando en la misma labores clásicas de cul-
tiuo.

Las variaciones de íributación de esfos obreros no
^ueden beneficiarles en nada /^ara el día de mañana,

ni nada aconseja que se deba seguir en cste régimen

de transiciones d'e un sistema a otro, y como ^or otra
^arfe tam^oco hay beneficio de ninguna clas^ ^ara el

em^resario, ni se lesionan derechos, ni se irrogan per-
juicios o intereses adquiridos, es interesante ^^cnsar
en un aco^lamiento definitivo de estos obreros de car-
tación, distribución, etc., de aguas ^ara los regadíos

españo^es.
Las Comunidades d^ Regantes o las Agrupaciones

d^e Agriculfores, a esfos efectos, son casos corrientes

hoy en los cam^cs es^añoles, y en algunas regiones,

como, ^or ejemplo, Cancrias, son corrientes, necesa-

r;as y tradicionales. Los miembros com^onentes de
estas asociacion°s tienen a su seroicio obreros agrícolas
(ellos infer^retan, a nuesfro juicio, con razón, que uno
de ellos es el encargado del ^ozo) por los que, y sea
cual fuere su número, tribufan por alguna de las ra-
mas de los Seguros sociales obligatorios, con el recar-

go que satisfacen juntamente con el recíbo de la C^on-
tribución rúsfica.

Los obreros a que nos referimos son y han sido

siem^re obreros agrícolas, y como talcs se les ha con-

sentido su inclusión en el censo agrícola de su locali-

dad. Su contratación se realiza como la de los restan-

tes obreros agrícolas; su cartilla ^rofesional es la agrí-

cola, y hasta su remuneración nos afrevemos a as^gu-
rar que es la que señale la respecfiua reglamentación
rrouincial /^ara la agricvltura.
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Así ha uenido nctuando, y así lo han reconocido de

hecho la /ns^ección laboral en muchos casos, ya que

no han sido objcto á'e sanción y se han dad'o 1,or bue-

nas millares de liquidaciones de Seguros sociales y
Montepíos. Pero es el caso que en algún sitio ^arece

que se infer^retado ahora en disfinto sentido esfo que

ex^onemos, y son sancionados los miembros de una

Comunidad o la Comunidad misma, obligándoseles a

incluir en la rama general a los obreros dc los /^ozos
o bombas o riegos, con lo cual se ocasiona un evid^n-
te perjuicio a los mismos, que ahora tendrán que tri-
butar con el 4,50 ^or 100 de sus haberes, y también
un ^erjuicio a los ^afronos, que, además de ^agar ^or
ellos en el recargo d^ la Contribución, según anfes ex-
ponemos, también tendrán que tributar por otro 4,50
^or 100 (^or unos obreros que ^ara ellos son y serán
siem^^re agríco^las, tan_to más que, ^or ejemplo, un
tractorista, o mecánico, o herrero, etc., etc. d'e la pro-

^ia explotación.
Si estus agrupaciones, aso•ciaciones, comunidades o

como se denominen, no reuenden el agua, y sólo usan

dc !a suya ^ro^ia, no ucmos razón alguna para segre-

gar a uno o uarios obr^ros d^el régirnen agropecuario,
y mucho mcnos uemos la razón o Ia justicia de una
sartción que debe im^onerse únicamente en el caso
de rcincideneia, obstrccción o mala }e, ^ero ncmca

en una actuación hasta ahora consenticla y conocida,
ya que ante tocio ia lnspección tiene como primer ob-
jetiuo un fin d^e edacación y easeñanza, que cs dondc
reside, princi^almentc, su éxito.

fÍbogarnos, t^ues, /^or que se dis(^onga claramente

que los obreros de ea^iación o ricgo en ex^lotaciones

aisladas o en comunidad, que con el agua no obten-

gan fin lucratiuo, sean considcrados dentro cle lo rama

agropecuaria, y esrerarnos confiados la resolución que

r^onga en claro este nunto, que /^ucdc scr origcn de

re/^etidos casos cn los regadíos es^arroles, sin que lo

que j^roj^onemos lesione ningún intcrés ni cause nin-

gún ^erjuicio, sino todo lo contrario, a nucstro modes-

to entcntier.
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Los grupos de sangre y su impor-

tancia en la selección ganadera
POk

t^^tt^ (^^LfL^ C^tlll^^t'^^L(-
^

ingeniero agrónomo

Los frecuentes trastornos observados en algu-

nos casos de transfusión de sangre en el hombre,

han hecho pensar en la pc^i^i^id^,d de distintas

clases de sangre en la especie humana. Se ha com-

probado que la sangre de algunos individuos es

incompatible con la de otros, pues la transfusión

en estos casos, es mortal para la persona receptora.

Distintos estudios han conducido a la conclusión

de que la especie humana se clasifica en cuatro

grupos sanguíneos distintos. Algunos individuos

poseen en su sangre un antígeno, llamado A; otros

poseen un antígeno B. Por tanto, los individuos se

clasifican en los siguientes grupos sanguíneos: A,

B, AB y O, segím posean antíg^enos A, B, ambos o

ninguno.

Los individuos de grupo O son dadores univer-

sales, pues pueden dar su sangre a todos los de-

m^s individuos; los individuos del grupo AB son

receptores tmiversales, pues pueden recibir san-

gre de los demás individuos. Los individuos de los

grupos A y B son incompatibles entre sí. Así, pues,

antes de hacer una transfusión sanguínea hay que

determinar el grupo de sangre a que pertenecen la

persona receptora y dadora para realizar la trans-

fusión sólo en los casos de compatibilidad.

Los grupos sanguíneos se heredan según el siste-

ma de alelos múltiples, siendo A y B dominantes

sobre O.

Conociendo los grupos sanguíneos de los padres

se pueden deducir los grupos sanguíneos que ten-

drán los hijos, y las posibilidades que existen se

expresan en el cuadro número 1.

CUADRO 1

Herencia de los grupos sa^ag2^íneos en el honzbre.

Crn^ios de los pxdrrs GruNoe yue pueden Grupoe que no puedrn
tener los hii^s tener lus hijos

O X O O A, B, AB
OXA O,A B,AB
A X A O, A B, AB
OXB O,B A,AB
B X B O, B A, AB
AXB O,A,B,AB -

O X AB A, B O, AB
A X AB A, B, AB O
B X AB A, B, AB O

AB X AB A, B, AB O

Del cuadro anterior se deduce la posibilidad de

poder determinar los padres de un niño.

En una clínica de Norteamérica se presentó el

caso de dos madres que habían dado a luz y fueron

dadas de alta el mismo día. Cuando la madre nú-

mero 1 bañó en su casa al niño que se había lle-

vado notó que tenía una medalla con el nombre

de la madre número 2. La madre número 2 se opu-

so a cambiar las hijos y se procedió al análisis de

los grupos de sangre. Los padres de la familia nú-

mero 1 tenían ambos el grupo sanguíneo O y el

niño que se habían llevado a casa tenia el grupo

sanguíneo A. El padre de la familia número 2 te-

nía grupo sanguíneo O y la madre grupo AB,

mientras que el niño que se habían llevado a casa,

grupo sanguíneo O. De la comparación del cuadro

anterior se deduce que ninguno de los dos m<^tri-

monios pudo haber engendrado el niño que se ha-

'?li^)



A(.It I Cl L'1'UHA

Lirn xrupu^ s.InKUíueu. di^l caballo se trnnsmiten a la Ue^i^•ndrn^^ia. lo ^+ual pi^ru^itr. ^^n cucu. d^• du^la, drlrrniin;^r lu. p;ulrr^
di^ una c^ría.

bían Ilevado a casa, mientras que, por el contra-

rio, ambos podían ser perfectamente los padres

del otro niño. No cabe duda de que en la clínica

se cambiaron ambos niños y, en vista del resulta-

do de los grupos sanguíneos, obligaron las autori-

dades el cambio de las criaturas.

No siempre el caso es tan claro como el arriba

indicado, pues a veces los padres pueden pertene-

cer al mismo grupo sanguíneo o a grupos sanguí-

neos determinados que produzcan los mismos hijos;

por el cuadro anterior vemos que hijos O pue-

den presentarse en seis matrimonios distintos y

que hijos con grupo A se presentan en siete matri-

monios diferentes.

Por el contrario, cuando se conoce el grupo san-

guíneo de una madre y de su hijo, cab^ indicar ei

padre que ha podido engendrar dicho chico.

Los casos que pueden presentarse se indicar, en

el cuadro número 2.

La determinación de los grupos sanguíneos se

realiza tomando una gota de sangre de un indi-

viduo; se pone en contacto con sueros que con-

tienen determinado anticuerpo y se observa en

qué caso se presenta la aglutinación.

Desde hace un año es obligatorio la determina-

ción de grupos sanguíneos en todos los soldados

de España, a fin de saber, en casos dc tr^lnsfusión

de sangre, qué clase se puede emplear.

Además de los antígenos A y B, en 1927 se des-

cubrieron dos nuevos antígenos de la sangre hu-

mana: los M y N. Por no existir anticuerpos na-

turales de estos antígenos no hay que tenerlos en

CUADRO Z

Posibilidad de deternainar el pc^áre de ^z^n hi.jo

czca^ado se co^aoce el grupo sa^ac/uineo de éste ^ de

la ma.dre.

crupu crupu
Grupu del niilu

cnipo
^lur no purdr ^^nr I^urd^• 1^•ner

de In mudrr lener el I^ndrr rl I^ndrr

O O AB O, A, B

O A AB O, A, B
O B AB O, A, B
A O O, B A, AB
A B O, B A, AB

B O O, A B, AB
B A O, A B, AB

AB A O, A B, AB

AB B O, B A, AB

AB AB O A, B, AB
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cucnta en las transfusiones de sangre, si bien se

heredan análogamente a los antes indicados y de

determinados padres sólo pueden nacer determi-

nados hijos.

Hace algunos años se ha descubierto un nuevo

antígeno, Rh, también heredable, según una serie

de alelos mílltiples. E1 antígeno Rh se descubrió

inyectando sangre dcl mono Macaczes Rhesus en el

conejc, lo que origina un anticuerpo capaz de

aglt^ttinar la eangre de algunos individuos. De este

modo se dividen los individuos que poseen este

antígeno en Rh positivos, y Rh negativos los que

no lo poseen. €Tn 85 por 100 de la humanidad es

Rh positivo, ,y sólo un 15 por 100 es Rh negativo.

Existen una serie de subdivisiones del Rh que no

es necesario indicar aqui.

Contrariamente a los antígenos M y N, hay que

tener muy en cuenta el Rh en las transfusiones

de sangre, pues son ya conocidos choques transfu-

sionales originados por el Rh que son mortales. En

las transfusiones de sangre en que el dador es Rh

positivo y el receptor Rh negativo, se presenta el

choque transfusional en la segunda transfusión,

con muerte de la persona receptora. Análogo caso

se presenta en un matrimonio en que el hombre

es Rh positivo y la mujer Rh negativo, pues si

después de un embarazo en que el feto recibió un

Rh positivo del padre, se verifica una transfusión

del padre a la madre, ésta muere por el choque

transfusional. En matrimonios en que el padre es

Rh positivo y la madre Rh negativo, el primer em-

barazo suele ser nozmal ; pero el segundo es anor-

mal y suele morir el niño. Análogo caso pasa des-

pués de una transfusión a la madre, pues en este

caso es anormal el primer embarazo.

Los estudios de los grupos sangtúneos en la es-

pecie humana se han hecho lo mismo en los ani-

males y se ha visto que también existen grupos

sanguíneos en éstos. En el ganado caballar existen

y se conocen actualmente varios grupos sanguí-

neos por los trabajos realizados en algunos Insti-

tutos Veterinarios. En el Instituto de Veterinaria

La Q^^w^i•n^l^^nri^i ili• un bu^•n ^I^^ucntul se p+GKn cara^. ^^ el gaut^dero tieuc ^Icrec.hu a c^i^ir I,^ n^úcln^i^ h^irunti^^ il^• I:^ D^^.terni-
d;ld. Lu^ ^ruPO^ tle ^;illgre permiYc^n d^^r rsta garantí,l.
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de Góttingen (Alemania) se ha encontrado, des-

pués de analizar la sangre de más de mil caballos,

la siguiente proporción de los grupos sanguíneos

( 4, 5):

Grupo enn^uíneo ^^/o

O ... ... ... ... ... 0,6
A .. ... ... ... ... ... ... 74,6
B .. ... ... ... ... ... ... 84,3
C ... ... ... ... ... ... ... 20,1
D . ... ... ... ... ... 26,2
E ... ... ... ... ... ... ... 23,7
F ... ... ... ... ... ... ... 30,0

Como vemos, el grupo B es el más frecuente, y

luego viene el A. Existe una diferencia entre el

hombre y el caballo, pues en el segundo, A y B no

son alelomorfos.

Los grupos sanguíneos del caballo son también

heredables, de tal modo que cuando en un potro

se encuentra un grupo sanguíneo, éste procede,

por lo menos, de uno de los padres.

La determinación de los grupos sanguíneos en el

ganado vacuno ofrece la difictzltad de que el suero

pierde su actividad a los pocos días; pero en expe-

riencias realizadas en Gbttingen se ha podido con-

servar el suero más de dos años mediante el frío

(- 79" C.) (5).

En América también se ha trabajado mucho en

los grupos de sangre del ganado vacuno, especial-

mente en la Universidad de Wisconsin, pero los

americanos emplean otra técnica que los alemanes,

pues trabajan con sueros inmunizados (1, 2, 4 y 5).

En Europa se trabaja también en varios países

en grupos de sangre de los animales, y en cuanto

al ganado vacuno, Dinamarca (Prof. Moostgard.

Copenhague) y Suecia (Prof. Ivar Johansen, Up-

sala) siguen la técnica americana (5).

En el ganado vacuno se conocen actualmente

díez grupos de sangre, que se designan por A, B.

C, F; V, J. L. M. S. Z. H'. Estos grupos se heredan

independientemente unos de otros, y de algunos

existen varios subgrupos. Como ejemplo de tipos

de sangre, puede indicarse el siguiente :

A B C FjV J

A GY,E',,- I' C,X, EW F V J

L M S Z H'

-^ •- SS Z- H'/H'

Lo.^ grupos L y M no están indicados aquí, pues

no existen en el animal analizado; los A y Z exis-

ten en estado heterocigótico, y los grupos S y H'

existen en estado homocigótico. GY,E', y I' son dos

subgrupos del grul^o B y C,X, y RW son dos sub-

grupos del grupo C.

Si el análisis ha demostrado que la madre de

este animal tenía el g^rupo GY,E'„ se deduce que

el padre tendrá el grupo I'. Si la madre del animal

tiene el grupo C_.X„ se deduce que el padre tendrá

el grupo RW.

En los Estados Unidos se presentan en el ganado

vacuno la siguiente frecuencia de algunos grupos

sanguíneos (1, 2) :

°^^^

A ... ... ... 33
I' 10
RW ... ... ... ... 3

L 60
Z 40

Un tercio de todos los animales tiene el grupo A;

1^3;! 1^ 10 =1 30 tienen los A e I'; 1 30;^1/33 =1/990

tienen los grupos A, I' ,y RW. Como vemos, a me-

dida que consideramos mayor número de grupos

de sangre es mucho menor el número de animales

que los poseen todos.

La determinación de los grupos de sangre del

ganado vacuno en Dinamarca se realiza al mismo

tiempo que la inseminación artificial, o sea, en tm

80 por 100 de las vacas. Desde 1953 es obligatoria

la determinación de los grupos de sangre en todos

los toros, y ya existen 1.100 toros cuyos grupos de

sangre son perfectamente conocidos. Actualmente

se aumenta esta cifra en unos 300 novillos todos

los años. En éstos se exige, además, conocer los

grupos de sangre de sus padres respectivos. El cer-

tificado del grupo sanguíneo de tm animal hay que

entregarlo al vender dicha res a su nuevo dueño,

y sirve como un docttmento más de identidad del

animal.

El conocimiento de los grupos sanguíneos de los

animales es indispensable para tener idea de la

descendencia de cada uno. Las experiencias veri-

ficadas en Dinamarca son decisivas. Se ha com-

probado que muchos sementales eran en realidad

"hijos adoptivos", ya que los grupos de sangre han

demostrado que no fueron engendrados por los

padres que figuran en los certificados. Los gana-

deros daneses tienen tanta confianza actualmente

en los grupos sanguíneos, que en la compra de los

animales selectos se exige indispensablemente e]

certificado del grugo sanguíneo del animal.

Cuando una vaca ha sido cubierta en dos perío-

dos consecutivos de celo por dos toros c?' ^^-ttos y

queda preñada, se consideraba hasta ahora que lo

_^ ^ ^^



AGR I CULTT_1RA

había sido por el segundo toro, especialmente en

los casos en que la preñea se aproximaba a su du-

ración normal de doscientos cchenta y dos días.

En Canadá se han hecho algunas experiencias en

este sentido, que resumimos a continuación (5):

Aplicació^a de los gr^tt-pos de sa^agre c^ la deter^tai-

^aació^a de la pater^taidad.

lúmoro Diferrnrin cnn
vt'^tFt;^ nt: ^ rt•:nni^:et^s

Jr rernerue la t,reilrz medin 1 • In.rmin^iri(^n _ ° ln^rminnri^ín

114 3 días 25 (22 ^^) 89 (78 °J^)
112 4 días '25 (22 ^^) 87 (78 %)
85 5 días 21 (25 ^^) 64 (75 °^^)
66 6 días 17 (26 ^^) 49 (74 °^)
55 7 días 1G (29 ^^ ) 39 (71 %)
44 8 días 15 (34 ^'^) 29 (66 %)
33 9 días 14 (42 ^^) 19 (58 °y^)
27 10 días 12 (44 ^^) 15 (56 %)
23 11 días 10 (49 ^^) 13 (51 ^^)

Del cuadro anterior se deduce que en las vacas que

han parido sólo tres días untes de lo calculado, el

22 por 100 de los casos procedía de la primera in-

seminación. A medida que nos seuaramos más días

de la duración media de la preñez, la inseguridad

es mayor y sólo la determinación de los grupos

sanguíneos nos puede indicar de qué inseminación

procede el ternero.

En Austria también se aplica ya 1a determina-

ción de los grupos sanguíneos en el ganado va-

cuno, especialmente en la Asociación de Cultiva-

dores de Ganado Vacuno de Ried im Innkreis.

En Holanda, la determinación de los grupos san-

guíneos está muy extendida, y en algunos casos

ha sido muy palpable su aplicación en la práctica.

Bouw (2) cita los tres casos siguientes:

1.^ Un ganadero comunicó a la Asociación cl

nacimiento de tm ternero de una vaca que en dos

celos sucesivos había sido cubierta por dos toros

diferentes. El parto tuvo lugar a los '^91 días de

la primera inseminación y a los 270 de la segunda.

Como en casos semejantes, no se podia saber con

seguridad qué toro era el padre del ternero. Ana-

lizados los grupos de sangre del ternero y de la

madre, se vió que aqnél tenía tres grupos que no

existían en la madre, y, por tanto, tenían que pro-

ceder del padre. De los dos toros empleados en la

cubrición, el de la primera inseminación poseía

los tres grupos de sangre indicados, n^ientras que

el segundo no poseía ningtmo de estos grupos. De

aquí se deduce que el primer toro es el padre.

2." Un criador anunció a la Asociación el na-

cimiento de un ternero blanco y negro de una vaca

blanca ,y roja que había sido inseminada con un

toro de la misma raza. Ante la extrañeza del caso,

sc determinaron los grupos sanguíneos del ternero

y de los presuntos padres. En el ternero existían

cinco grupos de sangre que no aparecían en la ma-

dre. De los cinco del ternero sólo existían dos en

el supuesto padre, lo que impedía que así fuese.

Un análisis posterior comprobó que, por un error

en el Instituto de Inseminación Artificial, se había

empleado semen de otro toro blanco y negro que

tiene precisamente los cinco grupos sanguíneos

del ternero; de aquí se dedujo el error.

3." Un ganadero comunica a la Asociación el

nacimiento de un ternero que había tenido lugar

en su finca de una vaca registrada en el libro ge-

nealógico. Cuando el Inspector de la Asociación

fué a ver el ternero, comprobó que el mismo día

del nacimiento se había comprado otro ternero sin

papeles que había nacido en otra finca. Esto le hizo

sospechar y exigió la determinación de los grupos

de sangre, comprobando que los del ternero que

el ganadero había anunciado no correspondían con

los de los supuestos padres, y, en cambio, sí con

los de los padres del ternero comprado. Ante este

fraude, el ganadero fué dado de baja de la respec-

tiva Asociación.

En los ítltimos años se realizan muchas expe-

riencias, sobre todo, de alimentación, con los ge-

melos de un huevo en el ganado vacuno (3). Hasta

ahora se identificaban los gemelos de un huevo

por su extraordinario parecido. Los grupos de san-

gre nos permiten una identificación más completa,

ya que los gemelos de un huevo tienen que tener

los mismos grupos sanguíneos.

Como vemos, los grupos de sangre son de gran

tttilidad para determinar los padres de un animal,

caso indispensable en toda selección ganadera.

Es conveniente que en nuestros centros oficiales

se dedique más atención a este problema, por lo

cual nos hemos permitido abordar el asunto en esta

difundida y prestigiosa Revista.
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EI cultivo de prados en la lucha contra la erosión
,

^ oz wa^tuíre ^. ^e ^^cárale ^^vreuv

Ingeniero agrónomo

Nluchas sistemas de protección se han puesto en

práctica para combatir los efectos, en alto grado noci-

vos, de las lluvias torrenciales al arras:rar la tierra y

los elementos fertilizantes de nuestros suelos. Todos

ellos se crientan hacia un más perfecto control de las

aguas ya precipitadas, ya que el procedimiento ideal

de lucha contra la erosión, consistente en la perfecta

regularización de las lluvias y limitación de su inten-

sidad, de modo que no exceda a la capacidad absor-

bente de los suelos, está, hoy por hoy, fuera del al-

cance de los medios humanos.

Los objetivos perseguidos en países, como el nues-

tro, en los que interesa, no sólo evitar la pérdida de

tierra, sino aprovechar al máximo las precipitaciones,

pueden agruparse como sigue :

a) Itlantener y aumentar la capacidad absorbente

del terreno y disminuir la cantidad de agua que al

mismo llega en cada unidad de tiempo, para que pue-

da penetrar en el suelo y no llegue a producirse el en-

charcamiento superficial.

b) En caso de tener lugar dicho encharcamiento,

dotar a la superficie del terreno de una disposición

tal que evite el escurrimiento de las aguas pendiente

abaje, de modo que queden estacionadas y puedan in-

filtrarse lentamente con el tiempo.

c) Si, a pesar de todo, no puede detenerse dicho

escurrimiento y parte del agua se pierde, evitar al me-

nos la pérdida de tierra, da^do a la superficie del te-

rreno suficiente resistencia a los efectos erosionable5

de las aguas y disminuyendo la velocidad de las mis-

:nas hasta límites en que puedan depositarse los sedi-

mentos, o conduciéndolas a través de cauces ences-

pedados o canales de desagiie, en que no sean de te-

^ner los peligros señalados.

Entre las medidas que cumplen las anteriores fina-

lidades ^,ueden señalaree el laboreo según curvas de

nivel, cult^vo en fajas, alternativas y abonados conve

nientes, construcc^ón de diques, terrazas y bancales,

repcblación arbórea de zonas altas y no cultivadas,

establecimiento de capas protectoras constituídas por

restos vegetales, movimientos de tierra para disminuir
la pendiente, desagiies encespedados, etc., etc.

El problema de la defensa del suelo de una finca,

cuenca o comarca es lo suficientemente complejo para

que no pueda resolverse con la simple adopción de

alguna medida de las antes apuntadas. Detenidos y

concienzudos estudios previos, completados con ob-

servaciones prácticas, son necesarios para el estable-

cimiento de un plan racional de explotación y defensa,

en el que se incluirán, en general, varias de las prác-

ticas anteriores convenientemente annonizadas, que

no se excluyen, sino que se complementan entre sí,

contribuyendo a la mayor eficacia del plan ; un error

o imprevisión puede ser de consecuencias desastrosas,

anulando toda la labor realizada e incluso incremen-

tando los daños.

Nos ocuparemos a continuación del importante p^-
pel que d.esempeña el cultivo de plantas pratenses Pn

la conservación del agua y del suelo. l' citaremos en

primer lugar el resultado de una serie de ensayos efec-

tuados en las estaciones agrícolas experimentales de

los Estados norteamericanos de Iowa, Texas, Caroli-

na, Ohío. Wi^consin, Oklahoma y Missouri, en par-

celas de tierra de diferentes carncterísticas y compo-

^^ción y cuyas pendientes oscilaron del 2 al 16 por 10^.

En cada eneayo se estudiaron los efectos de las lluvias

sobre terrenos sometido^s a cultivos corrientes en cada

zona (maiz o algodón sembrados en línea), compa-

rándolos con los observados en otros análogos cubier-

tos de prado (poa y pasto c^e Rermuda). El promedio

de todas las observaciones, para las parcelas cultivadas

en líneas, arrojó una pérdida de 105,7 toneladas métri-

cas de tierra por hectárea y año, y una pérdida de agua

por escurrimiento del 19,3 por 100 de la total precipi-

tación ; en cambio, en las parcelas cubietras de prado,

la pérdida de tierra fué tan sólo de I,7 Tm. por hec-

tárea, y el escurrimiento de a^ua el 1.8 por 100 de

todas las lluvias. En experiencias similares realizadas

en Mpwapwa, Taneanica, de 457 mm. de ltuvia re-

^istrada en cuatro meses, se perdieron por escurri-
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mieuto 82,2 mm, en tierras cultivadas de ^sorgo, y sólo

19,5 en otras similares sembradas de prado. Los re-

sultados no pueden ser más significativos. ^Cómo efec-

tíran los prados tan fundamental papel protector?

En un artículo publicado en el nítmero de junio

de I^)55 de esta misma revista, señalábamos los efectos

que ocasionaba sobre la estructura superficial de un

suelo desnudo el golpeteo de las gotas de lluvia y los

fenómenos de impermeabilización que tan intensamen-

te con'ribuían al encharcamiento inicial, seguido del

escurrimiento de las a^uas. En el caso de estar el te-

rreno cubic-rto por una densa vegetación pratense, ái-

chas gotas de lluvia se ven detenidas en su caída por

la masa vegetal fortnada por los tallos y ho;as, per-

diendo gran parte de su impulso y lleganda posterior-

men'e a] ^uelo sin ocasionar los perniciosos efectos

del F^olpeteo d'recto sobre ':a superficie desnuda. Por

olro Iado, parte del agua queda adherida a la super-

ficie de las plantas o cuelga de hojas y tallos, escu-

rrienc^o después lentamente hacia el suelo o evapo-

rándose, disminuyendo en cierto modo la intensidad

de la precipitaci ŝín. La cantidad de lluvia intercep:a-

da de esta forma por el pabellón ve^etal está en ra-

zón directa c^n la frondo^idad del mismo ; diversas

AC.K 1 ^'U LTU KA

experiencias han d.ado '.os siguientcs resultados para

algunas plantas:

La avena interceptó el 6.9 por 10^ ^^te I%2 mm. caí-

dos entre abril y julio.

El maiz interceptó el I 5,5 por I CO de I^0 mm. caídos

entre mayo y septiembre.

La alfalfa interceptó el 35,8 por 100 de 274 mm. caí-

dos entre abril y septiembre.

Podemos observar la manifiesta ^uperioridad pro-

rectora de la alfalfa sobre los cereales.

Es natural que el papel protector de un prado de-

penda del estado en que se halle, y en este sentido

la elección de semillas convenientes, los abonados y

encalados, la racional regu'.aciór, del pastoreo y la

recolección, ejercen w1 importantísirno papel, no b^°n

comprendido, en la lucha contra la erosión, pues con-

tribuyen no solamente a que sea más o rnenos densa

la cubierta vegetal protectora, sino que influyen en el

v^gor y duración de un prado : el intenso pas.oreo ciis-

minuye además la porosidad, no capilar, del terreno

y el velumen de los poros de la capa superficial, au-

mentan^'e en consecuencia la dificultad de penetra-

ción del agtta. Debe, por tanto, evitarse siempre el

pastereo y pisotec de zonas encharcadas. 1.a intensi-

lliani^al.uuientuy ile dr^fenru eu cl ^^^illr rlcl Aliiiir.
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^°ec^o^Ganr.^z^z¢^^ s^o^ ^e u.^ cu^^s^-c'Y e^c^cuz°-
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dad del escurrim:ento de aeua, observada en distin-

tos tipos de prado y expresada en milímetros de lluv^z.

fué como si^ue : en praderas pobres, muy castigadas

por el pastoreo, 30 mm/hora ; en praderas análeg^s,

no tan casti^adas, 20 mm/hora ; en un buen pa^to

muy castigado. 12.7 mm/hora ; en un pasto excelente.

estercolado y li^eramene pastado, 2.S mm/hora : en

este último caso ningún escurrimiento se observó has-

ta treinta minutos después de iniciada la lltrvia : en

los restantes casos comen^ó a los pocos minutos. Ex-

r.er^mentos realizados en D=xon Snrin^ (Illino^sl dier^n

rara prado^ intensamente Dastadcs una ^érdida de

4 3 Tm/Ha. de tierra al año y del 17.3 por 100 de 1a

Iluvia registrada, mier.tras que en prados mo4erada-

mente pastados dichas pérdidas fueron de 0.4 Tm/Ha.

v 3,4^ por 100, respectivamen^e ; en una ^ola precipi-

tación intensa de 1^02, I mm. registrada el 3 y el 4 de

julio cte 1941 les escurrimientos en ambos prados fr^e-

ron de I/3 y 1/25 de d'cha precipitación. La mayor

tetención de a^ua por el terreno estimula el desarrollo

de la vegetación en posteriores per^odos de sequía.

Vemos. pues, que los efectos de una precipitación

in'ensa t-ueden trocarse de nerjudiciales en beneficio-

scs. Si el suelo está desnudo de vegetación, o ma1 pro-

hegido, pronte alcanzará un avanzado grado de im-

permeabilidad ; las aguas escurren formando re^ueros

y arra°tran la tierra causancto daños erosivos irrepara-

bles. Por el contrario, si el suelo está convenientemen-

te p*otenido pcr la ve^etación, buena parte de la mis-

ma precipi!ación será absorbida por el terreno ; si es-

curre alguna pequeña cantidad de agraa, va clara y

sin sedimentos en suspensión. l.a vegetación se favo-

rece con la aportación de humedad, aumenta la densi-

dad de la cub^erta vegetal protectora y, en consecuen-

cia. son los efectos de la lluvia en cuestión, de un mo-

dc indirecto, favorables para la conservación del ^uelo.

En las proximidades de la superficie del suelo el

conjunto de los tallos y el césped constituye un obs-

táculo al curso de las aguas, que son amortigttadas y

d.ispersadas, ev^tando ^u concentración y la formación

^^e cárcavas : uor ctro lado. la densa rais^ambre re-

tiene sujetas lis partículas térreas, evitando sean arras-

tradas por los escurrimientos. Por ello, en el sistema

de cul±ivo en fajas la pérdida de tierra en las fajas

^^ubiert^s de prado es sólo el 25 por 100 de la de las

f^=as sometidas a otros cultivos.
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Los pradcs enriquecen notablemente el terreno en

materia orgánica, que aumenta su poder re`ent^vo. Y

sin tratar de los beneficiosos efectos que proporcionan

a otras cosechas que les siguen en la alternativa, sobre

todo si en su flora predominan las leguminosas, sí he-

rnos de resaltar la muy favorable cond:ción física que

comunican al terreno al aumentar ]a proporción de

gránulos grandes y agregados estables del mismo, los

cuales mantienen una estructura resistente a la acción

de los instrumentos de labranza y al golpeteo de las

gotas de lluvia, incluso cuar,do la tierra se dedica a

posteriores cultivos de la alternativa. En un suelo arci-

lloso de aluvión, sometido al cultivo continuo del ma`z,

el contenido de agregados mayores de 0,25 mm. fué el

33 por 100 de la totalidad del suelo ; sometido al cul-

tivo de la alternativa maiz-avena-trébol, después del

cultivo del maiz, la proporción de dichas partículas

fué del 42 por l Q0 ; con la avena se obtuvo una oro-

porción del 51 por 100, y con el trébol, del 57 For 14^Q ;

el cultivo ccntinuo de la alfalfa dió una proporción c?el

60 por IOQ, y e] de la poa, del 62 por 100. La pérdida

de tierra en el cultivo continuo del maiz fué de

94,8 Tm/Ha. ; e^^ el cultivo del maiz, que si^-uió al tré-

bol en la alternativa, dicha pérdida fué de 55.2 Tm/Ha.

E] incremento del cultivo pratense implica un para-

lelo aumento d.e la ganadería y, en consecuencia, una

mayor dispenibilidad de estiércol ; sin tratar de resal-

tar los ^randes benefic^os que ello supone para cual-

quier cultivo y p-ara el aumento de la fertilidad del

!erreno, ^eñalemes ím^camente la consiguiente mejo-

ra ct.e su estructura fí:ica y su rrmayor porosidad y po-

der retentivo, con la faverable repercusión en la lucha

antierosiva.

El estiércol. o mejor aún, los restos vegetale^, bue-

d°n tamb^é^ Pnm>,lea-s^ como cubierta nrotectora de la

superficie del suelo ; el empleo de los mismos el^mina

los efectos del impac'_o directo d.e las ^otas de lluvia

sobre aquélla, estando indicado en las épocas del año

er. que el terreno yace sin cultivo al^-uno. o bien en

las planta^iones de frutales ..^ viñedos. Dulley y Kellev

enconharon en diversas experienci2s, nara un suelo

desnudo, t^na re^ación de infiltra^ión de 6 mm/hora ;

en el m=smo ^uelo cubierto de restos ve-;etales, dicha

relación fué de 18,7 mm/hora. Si 1a capa protectora

es suficien'emente espesa, a lo dicho hay aue añadir

la nada despreciable cantidad de agua qtte queda em-

papando dicha caoa. así cemo los efectos de 1a mi^ma

c?isminuyendo 1a evaporación del apua del suelo.

ŝ^omo capa protectora del terreno, en épocas en que

habría de estar sin cultivo, pueden usarse con éxito

cultivos ferrajeros de cobertera, aue posteriormente

pueden ser enterrados en verde, como abono sideral.

•:n ensayos realizados en ^^irginia, en los que se em-

plearon el centeno y la veza, como cosechas de cober-

tera, se observó qtte estas plantas eliminaron prácti-

camente el escurrimiento de agua, que en el barbecho

desnudo fué del 23 por 100 de la precipitación ; el em-

pleo de estas plantas, como cobertera del maíz y el d^

los guisantes como cobertera del al^odón, redujo ia

pérdida de tierra en ambos cultivos de 79,7 Tm/Ha.

a 44,y, y el escurrimietitc de agua de I I por IQO a

7,2 por IQfl. Por otro lado, estos cultivos de cobertera,

en caso de no ser enterrados, suministran una consi-

derable aportación forrajera a la explotación, si b:en

en tal caso no hay que descuidar los abonados perti-

nentes.

La yerba de los pradcs y las plan'as, tales como ia

a^falfa y el trébol, poseen un extenso y potente siste

ma radicular que se extiende por el terreno en enma-

rañada red. Las partes apicales de estas raíces, mien-

tras están vivas, continúan creciendo, hendiendo el

terreno en pequeñas rendijas y ensanchando todos lcc

erificios. Cuando mueren dichas raíces, como suced^e

anualmente con la tercera parte aproximadamente del

sistema radicular de un prado. quedar formados en el

terreno pequerios canales y aberturas que favorecen

extraord^nariamente la penetración del agua. Est^ efec-

to se comple`a con la formación de otros canal^culos

a carQO de ^os Pusanos, insectos. etc., que en todo pra-

ra- viven, y e^ defi•^itiva en un nuevo factor cue au-

menta 1<< capacidad de penetración. Browning y Sudds,

d.espués de permitir crecer varios años la veaetación

pratense en una parcela experimental, dejando st^s

restos sobre el terreno, enccntraron para el m=s-no 1^

sorprendente relación de penetración de 127 mm/ho^a.

que la capacita para absorber completamente las in-

tensí^s=mas lluvias torrenciales de dicha --uantía : en

parcelas adyacentes, sometidas a cultivos ordinarios y

con poca vegetación presente. el poder de pene^tra-

ción fué cinco veces menor.

Quedan reseñados alottnos de lcs pape',es que cum-

ple la veeetación pratense en la c?efensa del suelo y

los resultados prácticos obtenidos en diversas expe-

riencias realizadas en Estados Unidos, país que pre-

senta grandes analogías climatológicas con España y

que ha visto sus tierras, como las nuestras, atacadas

pcr el terrible azote de la ero^ión, la cual ha conver-

tido en desiertos inhabitables tantas naciones de nues-

tro planeta.

Entre los numeroses rroblemas que plantea el esta-

blecimiento y deçarrollo de tma explotación agrope-

cuar a, tiene rr^mordial in`erés el de ]a defensa v; on-

s^rvac^ón ‚ :^ su suelo, cuestión oue hasta la fecha ha

:-ide en nuestra Patria desatendida e i;norada c^e un

modo verdaderamente ^nconceb;hle. 1-as diversas me-

diclas ctP defcn^a debe-- ser cuidadosamente estudia-
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das, revisándose la adaptación de las mismas a cada

caso concreto. 1' especial preferencia merece la intro-

.iucción de plantas forrajeras en las diversas alterna-

tivas.

En España predominan desgraciadamente prácticas

y sistemas de cultivo verdaderamente absurdos, no ya

desde el punto de vista de la conservación del suelo,

sino bajo los más elementales aspectos agronómicos

que se consideren ; los ejemplos podrían multiplicar-

se, pero solamente ofreceremos dos de ellos al lector :

E1 olivo ocupa en España una extensión aproxima-

da de ŝos millones de hectáreas (el 10 por 100 de la

superficie cultivada de nuestro suelo) ; las plantaciones

se hallan realizadas según alineaciones rectas (marco

real o tresbol llo), no ajustadas a líneas de nivel del

terreno ni ŝ ispuestas, en general, en terrazas o aban-

calamientos. Teniendo en cuen'a que el ramaje de los

árboles sólo r,roporc=ona protección contra la lluvia a

un 10 ó un 15 por 100 de la total extensión, quedando

el resto cempletamente desnudo y expuesto a sus efec-

tos durante la to'.alidad del año, pueden explicarse

los fuertes ctaños observados en nuestros olivares, lo-

c^liza-lcs ^ereralmente en terrenos ondulados o lade-

ras de mentañas con una climatología caracterizada

por la irregularidad y rénimen torrencial de sus llttvias.

E:1 cultivo ce•realista de año y vez ocupa en España

tma ex!ensión que se aproxima a los siete millones de

hectáreas (cerca del tercio de la tota] superfic^e culti-

vada). Deede el mes de octubre en que se siembra el

cereal, hasta junio en que se recolecta, eólo dura^te

los dos c tres tíltimos meses ofrecen los sembrados

tma fronc^osidaa suficiente para constituir eficaz pro-

tección contra la lluvia : durante lcs meses anteriores

en que están las p]antas poco crecidas, y los posterio-

res en que sólo queda el rastrojc, con frecuencia harto

aptna-lo, la protecció^ es a todas luces insuficien!e.

Añ^tdamos a esto que a un ario de cultivo sigue otro

de }^arbecho, en el cua] el terreno ofrece las óptimas

c^nrliciones para que sean máximes ios daños erosi-

^ cs, aun sin que los surcos estén trazados a favor de

la pendi^nte, como con tanta frecuencia se puede ob-

^ervar, y que el terreno, tras largos años de este mo-

nocultiv^ y sin estercolar, ha adquirido una contextur,-t

sumamente vulnerable. Todo ello explica el empobre-

cimiento de nuestros campos y por qué en lo que va

:.'e siglo, y pese a los grandiosos progresas de la téc-

nica que han tenid^ lu^ar, el rendimiento del trigo no

ha podido pasar de !os ocho o nueve míscros quinta-

les mé.ricos por hectárea.

El establecimiento de cultivos forrajeros protectores

entre las hileras. de olivcs eu el primer caso y, en el

segundo, la sustitución de la alternativa barhecho-ce-

real, por otra, en que estuviese el terreno cub^erto de^

prado uno o varios años, al cabo de los cuales se senr-

brara el trigo, constituirían realmente, sól,^ de por sí,

un notable progreso en nuestras prácticas antierosivas

de cultivo, sin que disminuyesen las rendirnientos to-

tales de nuestras plantas básicas, pues aparte de con-

servar nuestro suelo, aportarían dichos cultivos pra-

tenses otros beneficios que la brevedad de estas líneas

nos impide exponer.

^.a inmensa variedad de especies forrajeras tíl^les

.:on ^tts dis:intas características, que permiten estable-

cer prados de laroos años de duración, o bien, de unos

meses solamente, facilita notablemente su inclusión

en las más diversas a!ternativas, Los cortes de hicrba

pueden ser enterrados en verde como abono ; sega-

dos, d.ejándolos que cubran el terreno como capa pro-

tectora, o bien aprovechados por e] ganado, ^?irc°ct-t-

mente, henificades o ensilados. con la consig,uiente

economía de otros piensos e incremento de l^t <^ana-

ctería.

Por último. señalemos, ante la sequedad del c•lin,a

rte mucbas regiones esnaríolas, en aparente contra-

clicción con 1os aprovechamientos ferraje^ros, que en

los últimos años, y tras árdt^os tral^ajos dP investi<ra-

ción, se han ^elecc^onado c^iversas variedades praten-

sss res^s`-entes a!as más drn^as y extremadas condicio-

nes cl^matológicas, rnuchas ete ellas originarias de pai-

^es con clima más desfavorable que el nuestro (Aus-

tralia. Sudáfri^a, ^iber^a, Es±ados U^^idos) y que se

adap±an as^mismo a]cs su ŝ:los más pobres y suscep-

tibles a la eros^ón_ l' t^o olvidemos tampoco que las

d^versas prácticas combinadas de lueha contra la era^

sión. no solamente conservan la tierra, sino tambi^^n

cl agua...

c^gr^ns ^t: coNSUt . rn

Fcrages. por fiughrs. }i^•.^tli y^ctcalfo (c:^p. IV: ^^I^<voKrs

ind Soil Conservation». por G. M. Browning.)

F. A. O. Estudios Agropccuarios niím^•ro 16: Mcjura dc I,^s

/^astos áe^ munáo.

U. S. Dcpartm^•nt ot Agriculwrc:
Ted^nicnl Bulletins n." 837, 859, 860. 873, flR;. AHN. 9i9, 9G7.

979, 1012 y 1022.
Circulars n." 33, 887, R4> ^- 910-
Farmers l3ulletins n." 19. 1970.
Misc. Pu61. 397.
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REPORTAJES AVICOLAS

„ ... Y DEL P URO AL MIXT O"
,

^^^^z o+é ^^fcE^^^c Lorf^^r^era

Aunque a primera vista lo pueda parecer, no va

a ser un tema relacionado con el tabaco, sino de

trasplantar a la avicultura la actual polémica en-

tre la producción lechera o cárnica, que en la ga-

nadería vacuna un eximio criador montañés-que

no ha mucho extendió en estas columnas el te-

ma-bautizó gráficamente con la afcrtunada frase

"del pinto al mocho".

En aquel campo ganadero se plantea la relega-

ción del ganado pinto como exponente de la ex-

^'i^l.^ p;tn•ial ili^ un eria^leru en IiUertad, dun^l^^ creeen ^•ien mil
pi^llifu^, futin°is rc(>rudu^•Cura^. ^•n uu.L rr,in.ja dc F:^t.uli^s llii-

U^^s. tiu r^tensiún rs tlc 1Up a^•rc..

clusiva producción lechera, para, sin abandonar

ésta, tender a la creación de una cabaña para car-

ne de consumo, representada por las razas de tipos

pesados de los ingleses o norteamericanos. Parale-

lamente, en avicultura topamos hoy con la misma

cuestión, que viene resuelta de fuera desde hace

unos años y sin titubeos. No es nuestro caso el del

extranjero, pues en huevos no anda nuestro mer-

cado a la altura de las necesidades, ni mucho me-

nos; pero conviene adelantarse y enfocar las cosas

a base de las experiencias que de lejos nos vienen.

En el íiltimo concurso de puesta de Urth han

obtenido los cuatro primeros puestos respectivos

lotes de híbridos "Hy-Line", y el quinto, uno de

cruce de "Wiandotte". En diez meses de 1955, la

Costa de Marfil importó 25.000 pollitos de su me-

trópoli, casi todos mixtos. Hace poco, el patriarca

promotor de las actividades agropecuarias y espe-

cialmente avícolas de Francia, M. Albert Maumené,

desde las columnas de una de sus publicaciones se

preguntaba si ya se habría llegado a la saturación

del mercado rrancés de volatería, al igual que el

de huevos lo estaba hace tiempo, "gracias al auge

prodigioso" (estas son ^us palabras) de la vecina

avicultura. En efecto, eu los mei cados de Pascuas

de París, los precios descendieran un ^5 ó 30 por

100 en los alrededores de Navidad, y los pavos, por

ejemplo, bajaron 100 francos el kilo. Por otro lado,

en Inglaterra, el coeficiente de 100, para índice de

la producción avícola en 1948, ha pasado a ^00 en

el pasado 1955; la población aviar creció en un 50

por 100, y el promedio de puesta individual aumen-

tó en 15 huevos por gallina en el mismo período.

Todo es resultado de la selección de las razas puras

y del cruzamiento de estas entre sí, para llegar a

poblar con estas aves del máximo rendimiento,

tanto las explotaciones especializadas en la indus-

trialización, como al modesto granjero o al simple

labrador que con sus remesas semanales abastece

los mercados urbanos.

Y es que la "invención" en los Estados Unidos de

los híbridos en todos sus aspectos-llámense "Hy-

Lines", de Wallace, o cruces de razas selecciona-

das-fué el jalón definitivo que señaló la época ac-

tual de la avicultura.

Hoy ya no se ven en las revistas extranjeras más

que anuncios de las granjas veteranas dedicadas a

la producción de estos cruces industriales, y hay

algunas, como en Bretaña, que poseen habitaciones

enteras dedicadas a cámaras de incubación, con ca-

pacidad de 40.000 huevos simultáneos, con naci-

mientos de 10.000 semanales, y todos de cruces de

Sussex o Leghorn con Newhampshire, para nutrir

las explotaciones comarcales de ponedoras o vola

tería para venta a los tres meses.

Se ven también monografías de mataderos in-

dustriales, como alguna de la Costa Azul, que hoy

ya se ha acercado a París, y que entre sus asociados

'? i! 1
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híbridu^.

sacrifica y expende más de 100.000 pollos de este

tipo, a base de haber obtenido un cruzamiento con

absoluta uniformidad en volumen y peso, condición

indispensable para cl rendimiento dc las máquinas

dedicadas al sacrificio, des^lume, descañonado y

parafinadc, etc., que requiere etita "Yabricación en

serie". Dicha producción dura todo el año, y los par-

ques de rehroducción, de gallo de raza pesada con

gallinas de etra más o menos ligera, se renuevan

dos veces durante el mismo. Los pollos se crían en

baterías y van de ellas al Matadero organizado en

cadena, de donde salen listos para cl consumidor,

en tres categorías segízn su aspecto y peso, así como

de que presenten c no defectos o rasguños al ma-

nipularlos, etc. Este año tienen en esttzdio proveer

de un tipo de armario refrigerado a los vendedores,

paia expcner al público en vitrinas este tipo de vo-

latcría fina.

En fin, que, como comenzába^nos, el ^unorama

avícola no tiene hoy pega ni límite a la vista para

nosotros, y únicamente debemos aprovecharnos de

estas iniciativas y experiencias, para, sin dudarlo

ya, ni peidernos en titnbeos ni polémicas, que ve-

mos resueltos, pasemos "del puro al mixto", al igual

que preconizan los ganaderos "del pinto al cnocho".

Sólo así se podrá decir que haremos avicultura en

el sentido industrial o hráctico, pues los resultados

obtenidos para puesta o crecimiento y engorde con

los productos de cruces bien rcalizados por las

granjas de multiplicación son incomparablemente

supericres a los que en ainbos aspectos se han ve-

nido explotando por los aficionados en lo que va de

^.iglo, y hay quc dejarse ya de aspectos y plumajes,

y lo que más debe pesar es el rendimiento, única

cosa que hoy st^ cotiza, dando lu debida importan-

cia al aspecto económico. I; ,,,, ^.i I:IC t ^ .l



E1 pimentón y su comercio
^^d2 /Oáe"

^
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Ingeniero agrónomo

El pimentón es el producto resultante del moli-

do del pericarpio del pimiento seco, constituyendo

un polvo denso, de color rojizo y de sabor agrada-

ble en el llamado dulce, mientras que en otros es

agridulce o picante. Es conveniente prestar aten-

ción a este producto, pues solamente nuestro pi-

mentón y el húngaro son los que se reparten el

mercado mundial de esta especia, ya que el produ-

cido en algunas otras naciones es de calidad infe-

rior al nuestro y destinado en su mayor parte al

consumo interior de las mismas. Véanse a conti-

nuación unos datos estadísticos en relación con las

divisas que producen en España:

E^portació^a anl^al áe pimentó^i

Año I^;c^^nrl^icióu Ilw. 1'eseteis uru

1940 15.924 3.116.208
1941 14.845 3.028.078
1942 19.808 4.171.249
1943 23.953 5.392.262
1944 8256 1.822.518
1945 18.243 4.216.321
1946 '^7.618 6.433.136
1947 27.432 6.433.393
1948 24.479 5.694.589
1949 25.445 5.489.045
1950 33.126 7.670.312
1951 32.634 6.455.130
1952 51.890 7.606.819
1953 45.288 7.068.624
1954 55.894 9.344.586

La exportación española de esta especia, desde el

año 1900 al 1935, presenta en el período de 1924 al

1935 un máximo de 76.410 Qm., correspondientes a

la exportación del año 1934, oscilando la exporta-

ción durante este período entre los cincuenta y se-

senta mil quintales. Desde el año 1940, en que la

expertación fué escasa, consecuencia lógica, debida

al parcial abandono del mercado exterior durante

nuestra guerra de liberación y disminución de sus

compras por parte de los países importadores du-

rante la pasada guerra, va lentamente ascendien-

do por la trabajosa y paulatína recuperación de

nuestros antiguos mercados, que en parte casi se

habían perdido, lográndose alcanzar en el año 1954

el nivel más alto de exportación de este segundo

periodo, con 55.894 Qm. y un importe de 9.344.586

pesetas oro.

Los productores húngaros, con el auxilio de las

estaciones pimentoneras de Szeged y Kalosac, fija-

ron sus tipos standard de pimentón que denomi-

naron, Edelsus, Halbsus-Gulyas, o simplemente Gu-

lyas y Rosepaprika. E1 tipo Edelsus, a pesar de con-

siderar a nuestro pimentón como una materia co-

lorante de escaso aroma y que por su cocción se

deposita en el fondo, procuran, no obstante, apro-

ximarse en lo posible al tipo de pimentón español

dulce, separando las placentas del fruto (Capsicz^^rz

lo^agi^m, rico en capsaicina o principio picante) para

reducir algo su sabor picante y afinar el producto.

El tipo Gulyas lo preparan separando sólo parte

de las placentas, y el Rosepaprika, sin separación

de las placentas, y por ello es un producto fuerte-

mente picante.

Estas estaciones pimentoneras, existentes desde

hace más de un cuarto de siglo para la mejora y

estudic de este condimento, así como para la fis-

calización de él y evitación de los fraudes, están

dotadas de laboratorios, museos con muestras de

diversos tipos de pimentón nacional y extranjeros,

así como colecciones de frutos, poseen también

campos de experimentación dedicados al estudio de

variedades diversas y ensayo de nuevas.

También se dedican al análisis y control de la

producción, enviando técnicos a los molinos, donde

cla°^ifican el pimentón, poniéndoles la etiqueta ofi-

cial correspondiente (de distinto color según clase)

y el precinto, operación de inspección que se con-

tinúa al subdividirlo en pequeñas cajas a las que se

las etiqueta con la análoga del envase de que se

saca.

Nuestra Estación pimentonera Centro de la cuen-

ca del Segura, se dedica al estudio genético y me-

jcra de esta planta en rendimiento, habiendo lo-

gradc separar del conjunto de la heterogénea po-
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blación cuatro variedades distintas, llamadas de

"bola", "ramillete", "tres cascos" y "albar".

ELABORACIÓN DEL YIMENTÓN

La fabricación de este producto comprende va-

rias fases desde la recolección del pimiento de
la mata, hasta que, transformado en pimentón, es
envasado.

Una vez cogidos los pimientos, se procede a su

desecación, colocándolos extendidos en una era, o

en una ladera, para que pierdan parte de su agua

de vegetación. Después, para conseguir su comple-

ta desecación, se les abre, operación que ejecutan

las mujeres, calculándose abren en la jornada de

setenta a ciento veinte kilos, precisándose unos

quinientos kilos de cáscara fresca para obtenel' cien

de seca.

En la zona extremelia de la Vera (Cáceres) la de-

secación se hace en secaderos constituídos por una

habitación de cuatro o cinco metros de lado y unos

cinco de alttu•a, dividida éstas en dos plantas por

un suelo formado por un enrejado con tabloncillos

de escuadría apropiada y listones clavados en ellos.

Sobre este enrejado se coloca el pimiento, previa-

mente abierto; todo ello está resguardado de l^i

intemperie por un tej ado. A esta partc supcrior se

entra por una ventana colocada enciina de l:z puer-

ta que da acceso a la parte infei ior, quc es dondc

se prende fuego a la letia, efectu:^ndo^e la deseca-

ción a una temperatura relativaniente baj<L y du-

rando de cinco a siete días. Estos : on los secaderos

más corrientes y frecuentes; no obstante, existe en

la actualidad en esta región alguna instalación in-

dustrial de desecado por aire caliente.

Secos los pimientos, se llevan al pisador, local de

superficie enlosada, donde se apalean para despo-

jarlos de la tierra adherida y de las semillas, y

después de garbillada la cáscara, se envasa sepa-

rada de las semillas; esta operación es efectuada

por dos obreros, con un rendimiento por jornal de

unos 1.150 kilogramos de cás^cara, transportándose

a continuación al molino para su ulterior moltu-

ración.

La molturación de la cáscara se suele hacer con

un 20 por 100 de semillas para las clases primera,

segunda y tercera flor, y con algo más de semillas

para las cuartas, y con bastante semilla y un pe-

queño porcentaje de rabos para la llamada "apu-

res", aun cuando hoy día no se fabrica casi esta

última.

Con las cáscaras flojas, después de la molienda

y en el momento de lanzar su pimentón al merca-

do, se suele hacer una operación muy generalizada

en la industria pimentonera, llamada "transmitir",

que consiste en mezclarle al pimentón tm poco de

aceite de oliva y después pasarlo nuevamentc por

el molino para su nueva molturación, con lo que se

consigue avivar el color de este producto.

Los molinos destinados a la industria pimento-

nera están constituídos por un par de piedras ho-

rizontales de forma cilíndrica y ultttra variuble de

0,45 a 0,50 metros, con un diámetro de 1,27 a 1,30

metros. A la piedra superior, giratoria, ^e la deno-

mina "volandera° o"corredera", y la inferior, flju,

se llama "solera", estando sus caras acanaladas mo-

lientes enfrentadas, y todo envuelto por una ban-

cada de madera de Cánada.

Cada juego de piedras está servido por dos obre-

ros en cada turno (de día o de noche), dándose a

la cáscara varias pasadas según el grado dc finura

requerido por el país a que está destinado. E1 ren-

dimiento horario de tm juego de piedias es de unos

20 a 30 kilogramos.

•> ^ ^^
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Una vez molida la cáscara, el pimentón resul-

tante se pasa por un tamizador mecánico, que se-

para las partículas finas de las de inayor tamaño.

CARACTERÍSTICAS DEL PIMENTÓN DULCE MURCIANO

El análisis de diversas muestras de pimentón dul-

ce murciano da como porcentajes medios en las

determinaciones frecuentemente exigidas en los 800

principales mercados, según González Marín-Vi-

vancos Guerao, las siguientes:

Humedad ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11,52
Ceniza total ... ... ... ... ... ... ... ... 6,41
Ceniza ácida insoluble en C1H ... ... 0,30
Celulosa ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20,74

Es, además, un producto muy rico en vitamina C

(ácido ascórbico), comprobado por Svir°bely y Szent-

Gyorgy, habiendo obtenido estos analistas dicha

sustancia con suficiente pureza en escala industrial ;

López Morales y Sánchez Rodríguez han obtenido

0,0829 gramos de esta vitamina por cien de pimen-

tón, cifra baja si se considera la riqueza en ácido

ascórbico del pimiento fresco de 0,^03 gramos por

ciento y un gramo de pimentón equivale aproxi-

madamente a cinco de pimiento fresco. Este pe-.

queño porcentaje, obtenido en opinión de los antes

mencionados analistas, puede ser debido a una

merma en las operaciones de extracción, dada la

inestabilidad del ácido ascórbico.
I 1- i ^ Í I I I I 1 I I I

^ I 17 III II^ Y YT Yll YIII IX X XI Xll

.^7r_e.s'e.s:

EXPURI'ACIONES DE k'1NILNTON YON PAISES, EN 4)m.

Ai^o EstedosUnidos Ar^entina An^clia ltulia l^rnncia lfneguay Alemnnin Cuba 'turquí^ EKipto Cxnadií

19'G ... ... 17.318 12.372 4.88^F .i.8 ^ i 3.791 ?. !63 73^, 2.354 82 - 91
1937 ... ... 15.538 10.851 -Ld7b .-^.3^.^ ;.75)7 2.715 1.G^? 4.859 607 - ::0
1928 ... ... 32.5'L'3 ] 5.3^0 '^.088 .i. l.i l 4.1'' 1 3.193 ] .03'? '^.619 . - - ^
1929 ... ... Z1.013 1'L.^10 4.7(i3 5.313 :^.'L:-1 2..i88 ].J9., '^.3?^ ^;9 -- 15
1930 ... ... 31.247 L5.178 4.65^í (i. ^33 i.:^`+3 °_.(iS+^ ].-rU:3 3.678 21fi 77
I931 ... ... 21.817 1'^.G31 ^.GU3 :^.373 3.:i^8 2.3^7 3197 1.92G fi7^ ^^ 51
1932 ... -.. ] J. ;27 11.950 ^.7^9 3.873 1.818 1.87U 1.890 3.11 { LOd9 - 247
1933 ... _. 2LO,,0 8.363 8.^37 3.G93 L'3'?U 1.7U2 L^9s1 3.27^ 1.598 - 47
193^ ... ... 33.;i2:^ 10.9^>4 }.(if)'' 4.231 1.]U2 :.537 3.^81 1.95^ 1.397 (i9
193b ... ... 33..-i-13 13.5)9^{ ^L(I^tif1 I.ti13 5^1 1.^.-il ^.^"_^ ':.6^)3 3.0(li ^ lti^^
193G ... ... - - - - -- - - - - -
1937 ... ... - - - -
:938 ... ... - - -
1939 ... ... - - - - -- - -- - - - -
]940 ... ... IU.U,t7 1.]li0 ^ - 1^ -- 1.:18 - i '
1941 ... ... G.3-E^I 3.0k(i -^ - ^12 1.^1^^; L'340 ^ ')2
:942 ... ... ^^.2US 82:i -^ ^^^U '.lua 34 7.G.,'' 51 .',U
19^3 ... ... L93^) `.?7U :2 17.011) 1.173
194$ . .. .. . 4.E;33 ^8 i ^ -- - F2 S 1, ^ 64
19^^^ ... ... :3.337 559 - - - - 73 - 1.354 - -- L00
1946 ... ... 30.803 959 - - -- 14^ - 1.776 -- 333
1947 ... _ . '?3.873 1.78h - - - 275 -- ^75 - - 25U
1948 ... ... 30.009 1.616 - - - 189 - 6r5 - - -
1949 ... ... 30.EiG i 253 199 33 G00 - 470 •^71
1950 ... ... 2l.O5.-i 3.586 ^- - 511 la 1.202 -- 28^ 637
lf)51 ... ... '^ti.8}3 G51 - - 30 ^43 13'1 5-17 - 310 932
^952 ... ... :33.^127 - 718 - G.2G^1 584 66? 1.248 3.35b I.SGO 975
1933 ... ... 20.90t^ 3.3:;ti - 8.748 - 1.33G 98Ci - 4UC^ ')3J
19:^} ... ... '31i.439 - 1.96(i 3U3 1 L^D30 - ].(i3S1 ;.0-^E,i - 1.9^^ 1.72!i
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PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES

En el cuadro adjunto sobre exportaciones a dis-

tintos países de nuestro pimentón durante el pe-

ríodo de 1926 a 1954 se observa una general dis-

minución en la exportación de este condimento

durante la segunda guerra europea, aumentando

noco a poco la exportación y recuperando el nivel

de exportación de los años 1933 a 35 en los Esta-

dos Unidos; disminuído grandemente la que se

efectuaba a la República Argentina, mercado inte-

resante de recuperar, así como procurar intensi-

flcar los envíos a Argelia, Italia, Francia y Turquía,

,ya que fueron casi nulos desde 1940 a 1950. Se

han empezado a exportar pequeñas cantidades a

Egipto y recuperado en alza el mercado de Canadá.

En la gráfica de exportación mensual de pimen-

tón durante los años 1949 a 1954 se observa la exis-

tencia general de dos máximos de actividad, co-

rrespondientes a las exportaciones de los meses de

enero y diciembre. Desde enero las exportaciones

van decreciendo, con ligeras alternativas en más

o en menos, hasta los meses de agosto y septiem-

bre, épocas de mínima exportación, volviendo en el

mes de octubre a activarse ésta, hasta alcanzar

paulatinamente el máximo en diciembre.

No obstante esta tónica general de la variación

mensual de la exportación, se observa en la de los

años 1953 y 1954 una elevación brusca desde febre-

ro, acusando en el mes de mayo un importante

auinento, siguiendo en los sucesivos meses un pro-

ceso análogo al que podemos considerar como nor-

mal de disminución hasta agosto y septiembre, y

continuo aumento hasta alcanzar el máximo de di-

ciembre.

LUGAR DE ESTE PRODUCTO ENTRE LOS DEMÁS

AGRÍCOLAS EXPORTABLES

Según los datos sobre nuestro comercio exterior

publicados por la Dirección General de Aduanas,

2H4

resulta que, entre los productos agrícolas de ma-

yor exportación de nuestra patria, figuran en or-

den de mayor a menor en divisas producidas, refe-

ridas a pesetas oro, la naranja, tomate, almendra

pepita, arroz, patata y uva de mesa, ocupando el

séptimo lugar el pimentón.

Las naranjas, que flguran en primer lugar, pro-

duj eron 208.037.805 pesetas oro, decreciendo los

ingresos de divisas de los distintos productos Inen-

cionados hasta el pimentón con una cantidad de

9.344.586 pesetas oro, superando éste a las divisas

producidas por la exportación de los limones, ce-

bollas, melones, etc., lo que muestra el interés de

este producto para nuestra balanza comercial.

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA Y DE ALGUNOS PAÍSES

IMPORTADORES DE ESTE CONDIMENTO

En nuestra legislación, el producto denominado

pimentón debe estar constituído exclusivamente

por el fruto seco y pulverizado del pimiento rojo,

según el R. D. del 14 de septiembre de 1920. Las

proporciones máximas toleradas son : humedad, 14

por 100; cenizas, 10 por 100; extracto etéreo, 18

por 100, y celulosa, 20 por 100. El R. D. de 26 de

diciembre de 1922 prohibe la adición de materias

colorantes de ninguna clase. Según la R. O. de 14

de febrero de 1928, se designa con el nombre de

"pimentón aceitado" la mezcla resultande del pi-

mentón con el aceite puro de oliva exclusivamente

y en proporción que no exceda del 10 por 100 en

peso de pimiento seco. En la Orden de 2 de noviem-

bre de 1933 se prohibe la adición de binzas o semi-

Ilas procedentes de las fábricas de conservas.

En los Estados Unidos los porcentajes máximos

admitidos en la composición de este producto soll:

Cenizas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8,50
Cenizas ácidas insolubles en C1H ... 1,00
Extracto etéreo ... ... ... ... ... ... ... 18,00
Fibra cruda o celulosa ... ... ... ... 21,00

Aparte de estas condiciones exigidas en su com-

posición, se necesita también el que vaya limpio

.^iv^udo d^•1 pi^nii^nlu.
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de materias extrañas, lo que a veces dificulta su

despacho por la Aduana, dada la severa vigilancia

e ŝ ercida por el "Food & Drug Administration", que

llega incluso a prohibir su entrada en el país. Es-

te organismo ha editado unas instrucciones, "Im-

port requirements of the United States Food Drug

& Cometic Act", relativas al almacenamiento, en-

vasado, transpoL°tes, etc., de diversas mercancías,

entre ellas las especias, con el fin evitar las posi-

bles contaminaciones de ellas.

ASPECTO ECONÓMICO-SOCIAL DEL CULTIVa

L)EL PIMIENTO

El cultivo del pimiellto es una de las prácticas

hortícolas de Inás genuina tradición de nuestro re-

gadío levantino. E1 cultivado en nuestra patria

procede del Capsicum annum, siendo las variedades

más extendidas en la región de Levante, las llama-

das "bola", "ramillete", "tres cascos" y "albar", y

en la extremeña, las "lercn" y"cornicabra", de fru-

tos alargados y picantes, junto con la de "bola".

De los datos publicados por el Servicio de Esta-

dística del Ministerio de Agricultura, resulta que la

superficie de cultiva de esta planta ha ido aumen-

tando desde 1930 a 1951, a15o éste de máxima plan-

tación, siendo la superficie medía de cultivo de esta

planta durante este período de unas 7.400 hectá-

reas en el indicado espacio de tiempo.

El número preciso de jornales por hectárea para

este cultivo, desde el mes de diciembre, en que se

siembran los semiileros, hasta finales de octubre

o primera quincena de noviembre del siguiente año,

época de terminación de esta cosecha, es de unos

104 jornales de obrero en el cultivo y de 89 en el

cuidado de las almajaras, lo que suponen 193 jor-

nales de obrero en dicho período de tiempo y 148

jornales de mujer durante la primavera en la plan-

tación y en otoño para la recolección.

Si tenemos en cuenta la superficie media culti-

vada en nuestra patria y los precios coI-rientes de
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los jornales, resultan 769.600 de obrero y 1.085.200

de mujer, con un capital movilizado para el culti-

vo de cuarenta ,y cinco millones de pesetas.

Las anteriores cifras muestran el innegable va-

lor social de este cultivo, por la gran cantidad de

mano de obra que absorbe, a lo que hay tambiéyl

aue añadir la circunstancia de tratarse de un cul-

tivo sumamente familiar, ,ya que lo corriente es

que se cultiven superficies inferiores a la media

hectárea y por pequeños agricultores, siendo en la

región levantina muy escasos los que lo efectúan

en superficie de cinco a doce hectáreas. Esto hace

que el beneficio de este cultivo se reparta entre

numerosas familias de modestos cultivadores y

obreros, coadyttvando a alejar el espectro del paro,

con su secuela de calamidades, en aquellas zonas

en que se encuentra implantado.

Colno reverso de la medalla, en estos últimos

años, la venta de la cáscara seca en la región le-

vantina (zona principal del producto de exporta-

ción) ha presentado una inseguridad de precios,

con oscilaciones, bastante acusadas dentro de una

misma quincena, que en las últimas campañas se

han traducido en precios bajos, debidos al exceso

de la oferta y al retraimiento de la demanda, vién-

dose obligados la mayoría a vender casi en pérdida,

con el fin de procurarse numerario con que poder

hacer frente a sus a veces agobiantes e inaplaza-

bles pagos.

Una posible solución sería la constitución de una

Gran Cooperativa de Productores de Cáscara de

Pinaierato, con almacenes propios, estratégicamente

situados, utilizando el auxilio del Crédito Agrícola

para el nticipo a aquellos cosecheros que lo preci-

sasen.
Otra modalidad sería la formación de esta Coo-

perativa, pero en la que además se extendiesen sus

actividades a la molturación y venta, pudiendo uti-

lizar para el exterior los servicios de los Agentes

Comerciales agregados en nuestras Embajadas en

los países importadores.

In^talucibit pi^uenluncru,



Frantirek, patrón de una buenn industria de tiburones
(EI "Thiof", el mejor de sus barcos y
Abdu-Kharamir^e, el mejor de sus hombres)

^or ^úis ^l^[ urii^ ^a^ke^

El personal de la pesquería de Frantirek-pesca-

dores, cortadores, saladores, embaladores, albañi-

les, carpinteros-es actualmente 120 obreros es-

pecializados. En épocas de gran pesca, primavera

y otoño, se contrata una centena de obreros de

refuerzo.

Todas las mañanas sus nueve embarcaciones sa-

len a la pesca. A bordo de la última, el "Thiof", va

Abdu-Kharamine, un gigante de veinticinco años.

Su fuerza es colosal. Con una sola mano levanta

una red de 10 metros de largo para saber si algún

tiburón se halla prendido en sus mallas.

La humedad y el calor son insoportables. A lo

lejos, los peces voladores, perseguidos por los es-

cualos, intentan una última maniobra para esca-

par. Se elevan sobre las olas y vuelan sobre la su-

perficie del agua, para caer de nuevo, en lluvia

de plata, sobre el mar.

Abdu.-Kharamine hace un gesto: el banco de

tiburones ha sido señalado. En el agua, verde, lím-

pida, no se ve nada todavía. El tiburón es un mo-

rador de las profundidades marinas. Pero él di-

buja un surco casi imperceptible. Con su aleta

dorsal, triangular y negra, el escualo traza zig-zags

en la superficie del agua. Varios tiburones evolu-

cionan ahora en torno al "Thiof", jugando con él;

los vientres verde-blancos desaparecen, luego re-

surgen cada vez más amenazadores.

El "Thiof" vira a la izquierda a fin de levantar

otras redes. En un rincón del barco, empañados de

agua salada, se mezclan redes y tiburones muer-

tos. La pesca ha sido buena. Diez bestias, de cuatro

metros de largo como promedio, han sido captu-

radas.

Existe una docena de especies de tiburones. Al-

gunos, como el tiburón-ballena, son inofensivos.

Pero el tiburón-martillo y, sobre todo, el tiburón-

tigre, o comedor de hombres, tienen un hainbre

inextinguible. A veces, en el estómago de los tibu-

rones se descubren cosas extrañas: un tambor, la

mitad de un asno, un pie humano...

Muy voraz, el tiburón se desplaza incesantemen-

te. Vela continuamente. Mientras se mueve no le

ocurre nada. Cuando enferma, cuando está herido,

cuando se retrasa en devorar su presa, alguno de

sus congéneres se apresura a jugarle una mala pa-

Otr2v espe^•ic5 qui•. eu abuudanci^^. se capturan ^^omu tiburun^•s.
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I,:^s fuea^ti, ulr,j^^ticu d<^ I,ir^u di;ytan^•.i^t, ei^t^ran l^a.u^Uién ^u^ rl
pro^raimti de captura.

sada. Tiene una fuerza enorme. Sus rriúsculos de

acero van desde la cabeza al alón caudal y de la

mandíbula inferior al alón ventral.

Si el tiburón no es herido en un lugar vital, lu-

cha hasta el fin, hasta que sus semejantes se pre-

cipitan sobre él, lo desgarran y lo devoran entero,

salvo la cabeza. Herido de muerte, el tiburón si-

gue comiendo y muere con la boca llena.

Antes, la pesca del tiburón se hacía al arpón y

la carabina. Izados sobre el puente, vacíos de en-

trañas, vivían todavía largos momentos, dando ale-

tazos violentos, abriendo y cerrando la boca.

A través del agua se notan, sobre todo, sus ojos.

Siguen de cerca al "Thiof", esperando que un salto

desesperado les entregue un compañero agoni-

zante. Cuando dos tiburones se baten, un tercero

se halla siempre en la cercanía presto a precipi-

tarse sobre el vencido. Es frecuente hallar en un

tiburón de cuatro metros de largo y 550 kilos de

peso otro escualo de des metros de largo y 120 kilos

de peso.

Los negros no tienen miedo a los tiburones. Cuan-

do se zambullen en medio de ellos para recuperar

un casco de corcho, sólo toman la precaución de

embadurnar de alquitrán las palmas de sus ma-

nos, que son blancas. El tiburón no quiere saber

nada con los negros.

Cogido en la red, el tiburón se juega la última

oportunidad con una fiera energía. Cuanto más

se debate más se enreda en las mallas. Ejecuta en-

tonces una serie de brincos furiosas, pero la lucha

es en vano. Inclinados sobre el mar, los pescadores

del "Thiof" levantan prudentemente la red, malla

tras malla, a fin de poner el tiburón-tigre al al-

cance de sus golpes. A la menor maniobra en fal-

so, los seis negros se irían por la borda.

Súbitamente, Abdu-Karamine suelta su porción

de la red. De un gesto ránido se apodera de un

gancho, coge al monstruo por debajo de la man-

díbula y tira con todas sus fuerzas. La bestia, como

paralizada, deja de luchar, ,y la tripulación pone

fin al combate. Aturdido a golpes de garrote, el

comedor de hombres es izado a bordo.

El "Thiof" pone proa a la costa, se iza en el

mástil una camisa en jirones para indicar al pa-

trón, de pie en la orilla, que la pesca ha sido fruc-

tuosa.

De un tiburón muerto no queda nada por apro-

vechar. Todo es utilizado y comercializado. Mucha

es la gente que ha comido tiburón creyendo que

era bacalao. Las aletas son enviadas a China, don-

de servirán para preparar afrodisíacos. Curtida, la

piel exterior dará un cuero excelente, de diferente

grano según las especies. Curtida también, la pa-

red externa del estómago vendrá a ser una piel

comparable a la de gamuza. La diástasis secretada

por la pared interna del estómago será vendida a

los laboratorios farmacéuticos, que harán de ella

medicamentos. La mandíbula de ciertas especies

de tiburones adornará las riendas de "souvenírs".

L.os dientes son a veces transformados en joyas,

m.ontados en platino. Queda el hígado, la verdade-

ra riqueza de Joal. Los tiburones poseen un higado

que puede alcanzar hasta el 27 por 100 de su peso.

Estos hígados dan el 80 por 100 de un aceite 120

veces superior al del hígado de bacalao.
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La festividad de San Isidro
Como en años anteriores, el día

15 del actual se han celebrado en
Mad.rid diversos actos en honor de
Sar, Isidro, Patrono de la Agricul-
tura y de los Cuerpos Agronó-
micos.

Se iniciaron dichos actos con
una solemne función rel^giosa en
la Santa Iglesia Catedral, oficiada
por el excelentísimo y reverendí-
simo s e ñ o r Arzobispo Patriarca
de las I n d i a s Occidentales doc-
tcr Eijo y Garay, a la que asis-
tieron el excelentísimo señor Mi-
nistro de Agricultura, don Rafael
Cavestany ; Subsecretario y Direc-
tores generales del Ministerio de
Agricultura ; Ayuntamiento y Di-
pulación en pleno; C.anciller de la
Orden del Mérito Agrícola; Presi-
dente del Consejo Superior Agro-
nómico, otras autoridades y nume-
rosos Ingenieros Agrónomos y Pe-
ritos Agrícolas.

A primera hora de la tarde tuvo
lugar un almuerzo, presidido por
el Ministro de Agricultura, Subse-
cretario, Directores generales y Se-
cretario general técnico del Depar-
tamento, Presidentes del Consejo
Superior Agronómico y del Insti-
tuto Nacional de [nvestigaciones
Forestales, el ex Ministro don Car-
los Rein y el Director general de
Agricultura de Holanda.

El señor Aranda, Presidente de
la Asociación de Ingenieros, d^ó
cuenta de las numerosas adhesio-
nes recibidas, entre las cuales figu-
ra una muy expresiva del ex Mi-
nistro secior Benjumea y otra del
]ngeniero Agrónomo fray Cul-,illo
de Merlo. Expuso después el ba-
lance de la obra realizada en el
último año, y puso de manifiesto
las necesidades y aspiraciones del
Cuerpo de In^enieros Agrónomos.
Entre estas últimas figura la de po-
der contar con medios para la en-
señanza y preparación de cuantos
se consagran al estudio de ]os pro-
blemas del camco, al objeto de
que los anhelos colectivos sean una
realidad. Pidió al Ministro que

tenga en cuenta la situación de los
In^enieros jubilados, muy útiles

aún por su experiencia, necesaria
para todos como base de asesora-
miento y representación, y por úl-
timo señaló que es muy necesario
el acercamiento s .̀n recelos de los
campesinos a los técnicos agrí-

colas.
E] Ministro de Agricultura dijo

que se sentía profundamente emo-
cioriado al encontrarse entre sus
compañeros de profesión. Mani-
festó después que a través del
tiempo que viene desempeñando
la cartera ha comprobado que to-
do el mundo reconoce ya la nece-
sidad de una técnica agronómica
y la importancia de la agricultura.
aSomos hombres de ideal y forma-
mos un equipo que desea y qu^ere
que el campo español ocupe un
puesto de vanguardia en el servi-
cio de la Patria.» Recordó cómo
enccntraron a Es^aña cuando fué
liberada por la espada de Franco
y cómo se halla actualmente, con
millones de nuevos árboles en las
yermas laderas, aumentados los
r e g a d. í o s, parceladas adecuada-
mente grandes superficies, etc.

El s e ñ o r Cavestany prometió
después que en breve plazo dis-
pondrán los ingenieros y la jt^ven-
tud de los medios adecuados e
instituciones para trabajar con hol-
gura. Así se ]o ha prometido el Mi-
nistro de Educación Nacional. Es-
paña ha cambiado de color y cuen-
ta con un espíritu, porque con es-
píritu podremos seguir adelante
sin dificultades de ninguna especie.

El discurso del señor Cavestany,
interrumpido con aplausos en va-
rios períodos, fué subrayado, al
terminar, con una larga ovación.

Aprovechando que, con mot^vo
de la conmemoración de San Isi-
dro, se han reunido en Madrid nu-
merosos Ingenieros Agrónomos,
éstos han estudiado sobre el terre-
no los trabajos de conservación del
suelo que realiza la Dirección Ge-
neral de Agricultura, en co'abora-

ción con el Instituto Nacional de
Colonización. A tal fin, el oasado
día 14, un nutrido grupo de Inge-
nieros, a cuyo frente estaban e]
Subdirector de Agricultura, señor
Cruz Auñón, recorrió la finca De-
hesa Nueva del Rey, en Seseña,
en la que recogieron una interesan-
te información sobre los trabajos
de conservación del suelo median-

te construcción de terrazas y la
prestación de maquinaria que los

agricultores pueden recibir de los
distintos orvanismos del Ministerio
de Agricultura.

En el Boletín Oficial del mismo
d.ía 15 de mayo se publicaron sen-
das órdenes del Ministerio de Agri-
cultura por las que se conceden 17
premios de series y 23 individuales
a otras tantas fotografías de carác-
ter agrícola, forestal o pecuario,
así como los premios de investíga-
ción agraria, prensa agrícola y
Maestros nacionales. Según esta úl-
tima disposición, se declara desier-
to el primer premio de Investiga-
ción Agraria, y adjudícase el se-
gundo a don José Pané Mercé, por
el trabajo que lleva por título «La
labor de investigación que se rea)i-
za en Lérida, mejora la producción
triguera nacional. Años 1930 a
1956.»

Además, se adjudican los seis
premios de Prensa Agrícola a los
señores que se indican, por orden
alfabétice : Don David Bayón Sán-
chez, don Mauricio García Isidro.
don Bartolomé Pérez-Lanzac, don
Francisco Javier Prats Llauradó,
don ,1osé Mar'a de Soroa Pineda y
clon (osé Velázquez Díaz.

Finalmente, se adjudican los
ocho premios para Maestros nacio-
nales, a los señores siguientes: E1
primero, a don Ramón Javierre
González, Maestro nacional de Vi-
llanúa (I-luesca) ; el segundo, a don
Florentín González Merino, Maes-
tro nacional de Villagonzalo Pe-
dernales (Burgos} ; el tercero, a don
Fernando Collado Cortijo, Maes-
tro nacional de Berzocana (Cáce-
res) ; el cuarto, a don Enrique Ca-
vanillas Avila, Maestro nacional
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de Don Benito (Badajoz) ; el quin-
to, a don Jacinto de Vega Relea,
Maestro nacional de Malpartida de
Cáceres (Cáceres} ; el sexto, a don
J o s é M a n u e 1 Conesa Cazorla,
Maestro nacional de Melilla ; el

séptimo, a don Emilio Jara Carra-
lero, Maestro nacional de Alustan-
te (Guadalajara), y el octavo, a
don Juan de Dios González Liria,
Maestro nacional de Vélez-Rubio
(Almería).

Coneurso de trabajos sobre temas agrícolas, foresta-
les y pecuarios para la concesión de les premios na-

eionales correspondientes a 1957
En el Bo(etín Oficial del Estado

del día 15 de mayo de 1956 se pu-
blica una Orden del Ministerio de
Agricultura, de 9 del mismo mes,
por la que se convoca a cuantos
españoles lo deseen, a presentar
en el Ministerio de Agricultura tra-
bajos que aspiren a los siguientes
premios :

a) Dos premios nacionales de
^cInvestigación Agrarian, denomi-
nados primero y segundo, ded^ca-
dos a premiar los resultados obte-
nidos en trabajos realizados en di-
cha actividad o el perfecciona-
miento y mejora de la técnica en
los campos aQrícola, ganadero, fo-
restal o de industrias derivadas en
cualquiera de sus aspectos.

El primer premio nacional de
<<Investigación Agraria>> será de
50.000 pesetas ; pero la Com^sión
calificadora que se designe, queda
autorizada a dividir el importe del
primer premio et^ dos de 25.0^0
pesetas, si así lo estima oportuno,
si bien, aunque los tres premios,
primero, segundo y tercero, que-
dasen en tal caso con el mismo im-
porte, siempre señalarían el orden
honorífico en que deban ser con-
cedidos.

Los trabajos se ^°ntregarán por
triplicado y habrán de estar escri-
tos a máquina, en papel holande-
sa, por un solo lado, y serán desig-
nados por un lema. EI nombre del
autor se presentará en un sobre
blanco, no transparente ni señala-
do y sí lacrado, en cuya parte ex-
terior estará escrito el lema.

b) Seis precnios nacionales de
Prensa agrícola de la cuantía si-
guiente : Un primer premio de pe-
setas 5.000, un segundo de 4.000,
un tercero de 3.000, un cuarto de
2.500, un quinto de 2.000 y un sex-
to de I.500, para los seis mejores
artículos publicados en la Prensa

o difundidos cor radio, sobre agri-
cultura, montes, ganadería a n-
dustrias derivadas en cualquiera de
sus aspectos, estimándose, a igual-
dad de otros méritos, la labor de
divulgación realizada por el autor
en Prensa o radío durante e] trans-
curso del año.

Por la característica especia] que
tienen los trabajos de Prensa y ra-
dio, quedan exceptuados de ser
remitidos ba^o lema y con plica.
Por lo tanto, los autores remitirán
1.a solicitud de petición acompaña-
da de tres ejemplares del periódico
en que aparezca publicado el tra-
bajo, o, en caso de trabajos radio-
difundidos, de tres ejemplares a
máquina, acompañando certifica-
ción de la emisora en que consie
la fecha y hora en que fueron ra-
diados, y si se trataba de emisión
de carácter agrícola o general.

c) Un primer premio de 5.000
pesetas, un segundo de 4.00^0, un
tercero de 3.000 y cinco cuartos
premios de 2.500 pesetas cada uno,
para ocho Maestros nacionales que
demuestren haberse dedicado con
la mayor e6cacia a inculcar cono-
cimientos de agricultura a los alum-
nos d.e sus Escuelas, adjudicándo-
se preferentemente a Mae^tros-Di-
rectores de Cotos Escolares Agrí-
colas.

Los Maestros aspirantes a estos
premios podrán acompañar la do-
cumentación que estimen oportu-
na para justificar la labor desarro-
Ilada, quedando, por tanto, releva-
dos de presentarla bajo lema y
plica.

d) Cinco premio ŝ nacíonales a
oficios agrícolas, de 2.OfJ0 pesetas
r_ada uno, que se adjudicarán a
mutualistas adultos de las Escuelas
nacionales que tengan Coto Esco-
lar Agrícola, y el importe de di-
chos premios servirá para engrosar

los seguros dotales de los benefi-
ciarios.

Para aspirar a los premios cita-
dos no se admitirán trabajos en sín-
tesis, ni de carácter general, ni
aquellos que no signifiquen una
aportación original. L.os trabajos
presentados al apartado a) habrán
de reunir, además, la condición de
ser inéditos.

El Ministerio de Agricultura po-
drá, cuando lo crea conveniente y
antes de l." de julio próximo, dic-
tar normas para la presentación de
solicitudes por parte de los aspi-
rantes a los premios señalados en
los apartados b), c) y d).

Las solicitudes y los traba;os pa-
ra acudir a la presente convocato-
ria habrán de entregarse en esa Di-
rección General, antes de las doce
de la mañana del día 15 de febre-
ro de 1957.

El Ministerio de Agricultura de-
signará y constituirá, antes del 15
de febrero de 1957, la Comisión o
Comisiones que estime convenien-
tes para adjudicar los premios es-
tablecidos.

Los fallos de esta Comisión o
Comisiones, i n c 1 u s o declarando
desiertos o modificados los pre-
mios, son inapelables.

Los resultados de este concurso
se harán públicos el día de San lsi-
dro de 1957, y los trabajos que a él
se presenten quedarán de propie-
dad del Ministerio de Agricultura,
si son premiados, y los que no lo
sean, podrán ser retirados, previa
presentación del recibo qtte les
fué entregado a sus autores o re-
presentantes.

EI Nlinisterio de Agricultura po-
drá publicar los trabajos premia-
dos, si así lo estima conveniente.
En tal caso, sus autores vien^n
obligados a realizar las modifica-
ciones complementarias que se es-
timen precisas para la edición de-
finitiva y en el plazo que se les se-
ñale

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

AGRICULTORF.S: Consultad la

obra cutnbrc de :a moderna agricul-

tura, t.itttlada CULTIVOS DE SECA-

NO. Pedidos: AGROCIENCTA, San

Cleme.^te. nítmero 13, ZaragoLa.
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ALMERÍA

En la visita que durante los días
2 y 3 del actual mes de mayo rea-
lizó Su Excelencia el Jefe del Es-
tado a la provincia de Almería re-
corrió una serie de instalaciones,
obras, plarrtaciones y trabajos que
los diversos Servicios dependientes
del Ministerio de Agricultura han
llevado a cabo en estos últimos
años.

Primeramente, y acompañado
por el Ministro del Departamento,
los Directores generales de Agri-
cultura, Colonización y Montes y
otras personalidades, se detuvo en
el nuevo poblado de El Parador,
que ha levantado el Instituto Na-
cional de Colonización para alber-
gar a los colonos de los nuevos re-
gadíos del Campo de Dalías, y lue-

go de escuchar al Director general,
señor Torrejón, las explicac^ones
de la labor ya hecha y de los pla-
nes en ejecución, y de recorrer la
Exposición de planos y gráficos allí
presentados, visitó las zonas en las
que se están efectuando los traba-
jos de nivelación con los equipos
mecánicos del Instituto, y la am-
pliación del pueblo de Roquetas
de Mar para los nuevos cultivado-
res de estos terrenos.

La zona del Campo de Dalías,
con superficie aproximada de hec-
táreas 30.000, cuya colonización
está declarada de interés nacional,
se extiende entre la vertiente me-
ridional de la Sierra de Gádor y el
1lediterráneo, que le sirven de lí-
mites Norte y Sur, quedando com-
prendida e n t r e el p o b la d o de
Aguadulce al Este y la rambla de

Balerma por Poniente. Sus terre-
nos pertenecen al plioceno y alu-
vial, siendo sus tierra saltas de na-
tu:aleza silícea y cascajosa, y ar-
cillosas las b a j a s, con fertilidad
muy variable, mayor en las inme-
diatas al pueblo de El Egido y es-
I casa en las situadas en la parte
oriental de la zona.

El clima, netamente subtropical,
se caracteriza por una lluvia media
anual de 250 mm. y una tempera-
tura media de 18", con mínima ab-
soluta de I°, rermitiendo el cultivo
de hortalizas extempranas, que al-
canzan p r e c i o s muy remunera-
dores.

Sector de Aguadulce.

Los trabajos y obras de coloni-
zación correspondientes a este Sec-
tor, que má^ adelante se detallan,
e s t á n prácticameaite terminados,
excepto la nivelacicín de tierras,
que solamente ha sido efectuada
en las tierras en exceso pertene-
cientes al Instituto.

Caudales alumbrados.

El Instituto Nacional de C:oloni-
zación inició los trabajos de colo-
nización dentro de la zona del
Campo de Dalís en su parte orien-
tal, por haberse comprobado la
existencia de un importante manto
acuífero en las proximidades del
pueblo de Aguadulce, en el trián-
gulo formado por la línea de la
costa y las carreteras de Málaga a
Almer;a y de Roquetas a Alicún.
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Se han construído ocho pozos,
los dos primeros con profundidad
hasta la lámina de agua de 45 me-
tros y los otros seis de 35 metros,
obteniéndose en total un caudal
instantáneo de 600 litros. En todos
estos pozos se han instalado gru-
pos electrobombas verticales, con
un total de 815 HP de fuerza.

La distribución de superficies
fué la siguiente :

Colonización directa For el l. N.
C.: Tierras declaradas en exceso,
600 hectáreas.

Cclonización privada : Tierras
exceptuadas deñnitiva o provisio-
nalmente por ser explotadas en re-
^ad.ío o disponer de agua propia
para el riego, 387 hectáreas.

-T^otal regable, I .148 hectáreas.
^'errenos no aptos para la trans-

formación en regadío, 612 hectá-

reas.
Total general, I .760 hectáreas.
Las obras de colonizac:ón a car-

go del I. N. C. fueron :
Cauces principales, 13.165 m.
Acequias secundarias, 2 0. 3 6 3

metros.

Trabajos de nivelación (abanca-
lado y planeamiento) en I.000 hec-
táreas.

Nuevos pueblos.

Viviendas de colonos y obreors
d.el I. N. C.: Ampliación de Ro-
quetas de Mar, 89.

EI Parador, 30.
Total, 119.
La ampliación de Roquetas de

Mar comprende, además, dos es-
cuelas unitarias con sus correspon-
dientes viviendas de maestros, cua-
tro viviendas con locales de arte-
sanías y un edificio social. En el
nuevo pueblo de EI Parador se ha
construído una escuela-capilla con
vivienda para maestra, edificio de
la Administración y una vivienda
con local de artesanía.

Unidades de ^xplotación.

Las 822 hectáreas regables ex-
ceptuadas y reservadas pertenecen
a 199 propietarios, con una media
de 4,10 hectáreas por propietar=o.

En las 326 hectáreas de tierra en
exceso ha instalado el Instituto 89
familias de colonos en lotes de in-
dependencia económica, con su-
perficie media de 3,5 hectáreas, y
30 de obreros agrícolas en parcelas
complementarias de 0,50 hectá-
reas.

Ampliación del Sector de Agua-
dulce.

Mediante la apertura de pozos
con una profundidad hasta el nivel
de agua de 45 metros se pretende
alcanzar un caudal de 1.400 litros
por segundo para el riego de 2.000
hectáreas, a razón de 0,70 litros
por segundo y hectárea. En una
pr:mera fase se construyen 17 po-
zos, de ellos 10 se encuentran to-
talmente terminados, con un cau-
dal de 600 litros por segundo, pro-
cediéndose actualmente al fondeo
cíe los siete restantes.

Er, estos 17 pozos se disponc^ de
grupos motobombas verticales dc
100 HP cada uno.

Además, se está procediendo a
la captación de aguas en la sierra
de Gádor, que, conducidas por ga
lerías, habrían de permitir, por
una parte, extender el riego a tr-
n er:os del Campo de Dalías, cuya
transformación mediante la aper-
turu de pozos resulta antieconómi-
ca por la excesiva altura de eleva-
ción, y, por otra, sustitu^r incluso
alguna de las actuales eelvaciones,
haciendo más ventajoso el riego.
Con la expresada finalidad se han
realizado los trabajos ^iguientes :

I:I ('audillu, i•un el Jliuistro de :1gri^^ultura, señor Ca^^es[auiy', y los Ulrectums ken^•rulrs di• :1^rii•ullw•a, ^1^^nteti y Coluniruchín.
^^i.vit:rn^^lo las zunas ^u^ndc vc ru,rliztur impurtanti^inun trabaJus par^t inteu,vificar 1.^ti pru^lueciuncy agríuolu,e.



1?I Ilirri^t^n^ ren^^ral de :lgricuttura, se^ior Cánuvas, muestr^ al Ctu^dillo lav instiilacion^^^ dc^ I:^ Pa^•turía ec^u^rinu^ntui de « La Ca-
f^adu», de apro^-echamientu del chu^mbo.

dos perforaciones en la parte orien-
tal de la sierra ; en la parte central
de la sierra se ha construído una
galería que alcanza en este mo-

mento un desarrollo de 650 me-
tros, y en la parte occidental de la
sierra se han realizado por el Ins-
lituto Geológico y Minero de Es-
paña reconocimientos geoeléctricos
en las proximidades de Calamina
y Marichu.

Parte de la tarde del primer día
-y en el camino hacia la explota-
ción aurífera de Rodalquilar-se
dedicó a visitar el vivero y planta-
ciones de guayule, así como a las
de chumberas, higueras, algarro-
bos, almendros y forrajeras, a car-
go del Servicio de Explotación y
Mejora de Zonas Aridas. El Direc-
tor de Montes, señor Martínez
Hermosilla, d^ó cuenta de las rea-
lizaciones y proyectos de dicho
S e r vicio, deteniéndose especial-
mente en las posibilidades que
ofrece la explotación del guayule
como planta cauchífera.

El itinerario del segundo día se
inició con una visita a las planta-
ciones de chumberas, hechas re-
c^entemente por el Servicio de Zo-
nas Aridas, en los montes de \/ia-
tor, próximos a la capital. A con-
tinuación, S. E., acomaañado por

el 1^linistro de Agricultura, Direc-
tores generales, Subsecretario de
Trabajo y otras Jerarquías, se di-
rigió a la granja del I. N. 1. A.,
sita en La Cañada, en donde el
Director general de A?ricultura,
señor Cánovas, explicó detallada-
mer.te los trabaios realizados con
chumbos y con alfalfa, en un seca-
dero experimental allí instalado, y
los ensayos de alimentación de ga-
nado vacuno y de cerda, a base de
harina de chumbo, tan rica en hi-
dratos de carbono y que sólo pre-
cisa un complemente proteínico
para componer una ración econó-
m^ca, excelente para el cebo y per-
fectamente tolerada por dicho ga-
na.do.

Tras de visitar los pabellones de
vaquería y cochiquera^, con el ^a-
rado sometido a experimentación,
se pasó a la Factoría de elabora-
ción de harinas, mezclas y empas-
tillado, y el señor Cánovas explicó
cómo se resolvieron las dificulta-
des para molturar un producto tan
azucarado y mucilaginoso como es
el higo chumbo desecado al sol, y
mostró diversos tipos de compr^-
midos en los que se mezcló esta
harina con otras de alfalfa verde
y de diversos granos de cereales y
de le^um'nosas.

A la salida, y dentro de la mis-
ma finca, se detuvo el Caudillo an-
te una antigua plantación de hene-
quén alternada con jóvenes plan-
tas de ar^án.

A cuatro kilómetros de La Ca-
ñada se encuentran dos extensas
plantaciones de henequén y sisal,
del Servicio de Fibras Duras, que
tan intensa y eficaz labor viene des-
arrollando desde hace tiempo en
la provincia. Están en las ñncas
d.enominadas El Tollo y El Pino,
y a marcha lenta, para verlo todo
bien, entraron todos los coches por
un camino de servicio, y las líneas
re^ulares de ágaves-que en gran
parte procedían de los propios vi-
veros del Servicio, en Almer a-.
se perdían de vista, dividiendo a
la parte de Levante las fajas de fo-
rrajeras de secano, sembradas en
primavera. Otros cuatro kilómetros
por la misma carretera de Níjar, y
se halla en cortijo de Los Trancos,
en donde hace dos años se hic'e-
ron las plantaciones de henequén,
sisal y zapupe. Aquí, el Secretario
del Instituto de Fibras Textiles, se-
ñor Moscoso, fué mostrando a^
Caudillo la labor realizada y los
espléndidos resultados obtenidos,
incluso en los terrenos más pobres
de la finca. En ella se Fusieron,
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hace también un par de años, unas
200 hectáreas de chumberas.

La visita final del programa era
para las obras del I. N. C. en el
Campo de Níjar, concretamente a
los pozos del Sector I y a la zona
de sondeos profundos. Para esto se
cuenta con potentes equipos ccFai-
ljing 2.500» y aSpeed-Star 72», con
los que se han alcanzado más de
300 metros de profundidad y se
pretende llegar a los 400. En cuan-
to al Sector 1, con las obras de cap-
tación terminadas, se obtienen los
400 1/seg, en 12 pozos, estando en
ejecución la correspondiente red
de acequias y caminos que afecta
a 750 hectáreas.

Aun cuando menos avanzada
que la del Campo de Dalías, la co-
lonización en esta zona de Níjar
perinitirá en un futuro próximo
coraar con dos zonas regables de
más de 6.000 hectáreas en las pro-
ximidades de la capital.

MÁI.AGA

En Málaga, S. E. el Jefe del Es-
tado, entre los diferentes actos a
que asistió con motivo de su es-
tancia en ella, visitó la Exposición
de Proyectos y aspiraciones de la
provincia, instalada en el Palacio
de la Cultura.

En el departamento destinado al
Ministerio de Agricultura, le fué
explicado por el excelentísimo se-
ñor don Rafael Cavestany, Minis-
tro de Agricultura, a quien acom-
pañaban los Directores generales
d e Agricultura, Colonización y
Mcntes, señores Cánovas, Torre-
jón y Martínez Hermosilla, el al-
car,ce y significación de cada uno
de los proyectos que afectan a di-
cho Departamento y que abarcan
a las siguientes actividades.

En lo que a nuestros regadíos se
refiere, el proyecto más destacado
es el de los del Valle de] Guadal-

horce, cuya colonización ha sido
declarada recientemente de alto
interés nacional, la cual afectará
a 12.000 hectáreas de nuevos re-
gadíos.

En este mismo sector destaca
también la importancia del mejo-
ramiento y ampliación de los re-
gadíos de la cuenca del río Vélez,
que abarca una superficie de 2.500
hectáreas, de las cuales 1.350 van
de nuevo establecimiento.

Completan este plan la amplia-
ción de la superficie regable, los
proyectos presentados por el lns-
tituto Nacional de Colonización,

que, entre construcción de embal-
ses y captación de aguas subál-
veas y profundas en varios térmi-
nos municipales, permitirá la con-

versión en regadío de una super-
ficie de 5.725 hectáreas.

Se detuvo igualmente Su Exce-
lencia en el stand de la Comisión
de Repoblación de Frutales, cuyos
trabajos se vienen llevando a cabo
en la provincia con vistas a la me-
jor conservación del suelo agríco-
la, al amparo de la Ley de 17 de
junio de 1951 y Decreto del Mi-
nisterio de Agricultura de 29 de
febrero de 1952, con los auxilios,
además, del Instituto Nacional de
Colonización, que abarcan a una
superficie total de 14.566 hectá-
reas, de las cualea 5.844 están ya

Par.^dorn, ^•uu^U•uíUu cn 1:^ run:^ d^•I
(':^^^n7w du Ilali:^. pur el I^ntiLltuto N:r

^•lontrl ^le ('uloniz:^ciún.

plar.tadas y las 8.722 restante en
período de ejecución inmediata.

Le fué mostrada, además, la as-
piración de que se apruebe un
nuevo plan a ejecutar, dentro de
esta misma labor, que se propone
abarque a una superficie de 40.000
hectáreas de olivar, distribuídas en
ioda la provincia, a establecer en
terrenos agrícolas de reducido ren-
dimiento o de pronunciadas pen-
dientes.

El presupuesto de este plan su-
pondría la cantidad de 160 inillo-
nes de pesetas, a ejecutar en cin-
co años.

En el aspecto forestal, el Cau-
dillo conoció la labor desarrollada
en la provincia e igualmente los
planes en ejecución o de próxima
iniciación que abarcan una super-
ficie de 27.200 hectáreas.

La impresión que se deja sentir
en Málaga, después de la visit:j del
Generalísimo, es la de que, segíin
se le había ofrecido, ha llegado
el momento en que van a verse
convertidos en realidad, los pro-
yectos que pueden proporc^onar
los medios de trabajo que le son
indispensables para absorber cl in-
tenso y extenso paro
la provincia tiene y

conducir, por tanto.
cindible realidad de
de su nivel de vida.

agrícola quc:
que puedan
a la impres-
la elevación
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MIRANDO AL ^XT^RI^R
MEJORA DE LA PRODUCCION FORRAJERA

EN INGLATERRA

I n g 1 a t e r r a tiene el problema
apremiante del aumento de pro-
ducción agrícola en todas sus ra-
mas. La desaparición de superfi-
cies dedicadas a praderas natura-
les, hoy roturadas y destinadas a
plantas anuales, ha obligado al cul-
tivo de praderas artificiales de du-
ración limitada y que puedan en-
trar en alternativas más o menos
amplias. El aumento de rendimien-
to de estas praderas es el objetivo
de los esfuerzos del Ministerio de
Agricultura para el mantenimien-
to de la cabaña ganadera con la
menor importación de piensos po-
sible.

Con este fin se ha establecido el
nuevo Instituto de investigaciones
para plantas forrajeras de Hurley,
en Berkshire. Dispone de una fin-
ca de 250 hectáreas aproximada-
mente, en la que están represen-
Yados los tipos medios de los sue-
los de la región, y dispone tam-
bién de los laboratorios correspon-
dientes para los estudios que se
intentan. E1 coste total de la finca
y edificaciones ha ascendido a
384.000 libras esterlinas y el pre-
supuesto anual se eleva a 12.000
libras. Su emplazamiento está si-
tuado cerca de la Universidad de
Reading, lo que facilita los traba-
jos. Además del director, cuenta
con 80 colaboradores, que atacan
los problemas del cultivo forrajero.
que hoy d:a es el más importante
de la agricultura inglesa.

El nuevo Instituto, que es un
traslado y ampliación del de Dray-
ton, en Warwickshire, ha quedado
terminado el pasado año y aún es
pronto para conocer resultados,
pero ha de llegar a ser uno de los
centros más imYortantes del Rei-
no lJnido como director de todos
aquellos agricultores y técnicos que
se interesen en el cultivo de plan-
tas forrajeras y procura la exten-
sión de las praderas artificiales de
gran rendimiento durante todas las
estaciones del año.

Se intenta elevar la producción
de gramíneas y leguminosas forra-
jeras-tréboles y alfalfa-para po-
der mantener la cabaña ovina y

bovina con forrajes verdes desde
principios de primavera hasta prin-
cipios de invierno y buscar los tra-
tamientos para vigorizar el creci-
miento de la hierba sin utilización
del arado. Ya los labradores cono-
cen que la aplicación de abundan-
tes dosis de abonos fosfatados,
complementados con cal y con in-
tensa pastura en el momento opor-
tuno, puede cambiar el carácter de
un antiguo pastizal y hacerle do-
blemente praductivo que si se le
deja solamente a la acción de la
Naturaleza.

Según el director del Instituto,
la superficie dedicada actualmente
a pastos y forrajes escasamente
puEde satisfacer las necesidades
del ganado, y se vive bajo la pre-
mura de la importación de pien-
sos. Estos son caros, comparados
con la hierba, y éste es un argu-
mento de peso para hacer toda
clase de sacrificios a fin de obtener
hierba, heno y ensilaje que permi-
ta liberar a la nación, en la mayor
meditla posible, de la importación
de piensos.

El problema interesa también a
las industrias de fertilizantes que
llevan sus experiencias y su con-
tabilidad en fincas bajo su control.
La revista Farming Review, publi-
cada por los Industrias Agrícolas
Escocesas, expone algunos resul-
tados de cultivos 'forrajeros inten-
sivos en una finca en Lanarkshire,
donde la estación de pastos es muy
corta y en cuya región la ganade-
ría lanar y la producción de leche
son. las empresas principales.

El principio de la primavera pa-
sada fué demasiado frío para ob-
tener un pasto temprano, pero no
obstante, en dos pequeñas parce-
las. bien abonadas en abril del año
anterior, se ha podido obtener pas-
to suficiente para 33 vacas, pastan-
do durante todo el día, desde el 7
al 17 de mayo, y con piensos com-
plementarios deducidos a la mitad.
Las vacas produjeron en este tiem-
po 8.340 litros de leche, de los cua-
les 2.724 fueron atribuídos sola-
mente a la hierba. El 18 de mayo
se sacaron los animales y se su-

primió todo pienso. Desde este
día hasta el 4 de junio, pastaron
en un prado de 2,50 hectáreas, al
que se había suministrado 254 ki-
logramos por hectárea de abono
compuesto de patatas. En este pe-
ríodo -dieciocho días- las vacas
produjeron 8.967 litros de leche, o

sea, 3.587 por hectárea solamente
con pasto de hierba. El dueño de
la finca estimó que el ahorro obte-
nido por este pasto temprano, que
evitó la compra de pienso concen-
trados, se elevó a más de 90 libras
(1.260 pesetas), ya descontando el
gasto de los fertilizantes.

El mismo propietario ha tenido
un resultado satisfactorio a princi-
pios de agosto ,en una experiencia
con una pradera de cuatro hectá-
reas, a una altura de 300 metros,
fertilizándola con 250 kilogramos
por hectárea de abono nitrogena-
do. Esta parcela fué pastada por
32 vacas desde el 28 de agosto has

ta el 8 de octubre, produciendo
durante este período 11.950 litros
de leche sin más alimentación que
la hierba. El ahorro de pienso con-
ceritrado se elevó a 80 libras (1. I 20
pesetas), gracias a este pasto oto-
ñal. El coste por tonelada de ferti-
lizante fué de unas 14 libras, de
modo que el ahorro fué de 60 li-

bras (840 pesetas).

Este pasto, tras el cierre eléc-
trico, mantiene a las vacas en buen
estado y producen bien en una su-
perficie próximamente igual a dos
tercios de la que usualmente se
utiliza, permitiendo la siega del
otro tercio para heno o ensilaje, lo
que ahorra gasto de piensos para
el invierno.

En el trigo que se cultive des-
pués de levantada la pradera se
observan los efectos beneficiosos
de ella, tanto por el enriquecimien-
to en nitrógeno del suelo como por
el esponjamiento que se produce
con la consiguiente mayor reten-
ción de agua. También sobre las
plagas tiene un efecto beneficioso,
así como sobre las malas hierbas.

En Hurley se están haciendo ex-
peciencias consistentes en la in-
troducción de gallinas en las pra-
deras para estudiar el efecto que
praducen sobre el césped.

Otro problema que preocupa a
algunos agricultores es la de me-
jora de las praderas en pendiente
pronunciada a las que no se atre-
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VITAN^INAS ESTABILfZADAS
PHILI PS-ROXANE
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• • Aumenta lá Puesta y mejora el plumaje.

• Móximo desarrollo con el m(nimo de
• alimentos.
• • Eleva los porcentajes de fecundidad

nacimientos.
y

• • Mayor rendimiento medio.
• • Suprime (as bajos por corencias.

• Animales sonos y vigorosos.

• DETRIAMIN-COM^LEX Para lo crta hasta los 2-3 meses.
Oosificación: 1 kilo paro 1^.000 de olimento.

• DETRIAMIN-AB
Paro la rocria hasta los S-6 meses y repro-
ductoros. - Dosificación: I- 2 kilos por 1.000
de alímento, segGn régimen alimenticio.

• DETRIAMIN-A Paro po^edoras en todas 1'asépocasnor-
males. - Dosificación: 1-2 °I°, según clase
de olimentación.

Envases de 200 grs. y 2 kilos

SU ADICION AL ALIMENTO ES FACIl, COMODO Y RENTABLE

CONCESIONARIOS EXCLUSÍVOS

HIJOS DE CARLOS UIZURRUN, S. A.
ESPARTEROS, 11 - MADRID
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te o nve'
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ven a arar. Alguna mejora se ha
obtenido por el empleo de abonos
fosfatados con cal y con una buena
disposición del pasto, pero se pre-
tende estudiar el resiembro de es-
tas praderas con aparatos del tipo
de los regeneradores, es decir, con

máquinas parecidas a los cultiva-
dores que llevan una reja de sem-
bradora para resembrar con semi-
llas adecuadas y al mismo tiempo
abonar los pequeños surcos produ-
cidos, como hacen los ganaderos
de Australia.

terrenos en fosos, bancales y ca-
nales, y con el concurso de la in-
geniería rural, se han hecho otras
obras. Se ha alimentado científica-
mente al ganado.

C a d a explotación ha podido
mantener un rebaño de nueve va-
cas como mínimo, pero lo más ge-
neral diez. Con la dotació^^ de ma-
quinaria que cada empresario ha
logrado obtener, con las facilida-
des previstas, de los organismos
competentes, se ha podido afron-
tar la competencia en la venta de
los productos a precios convenien-

tes.

En algunos casos que no consti-
tuyen excepciones límites, se ha
podido comprobar que una explo-
tación-tipo de diez hectáreas, que
daba un rendimiento de unos
435.000 francos franceses antes de
la transformación, después ha al-
canzado una cifra de 750.000.

A pesar de la altitud de Quey-
raa, los resultados obtenidos de-
muestran que existen posibilidades
aún no agotadas de mejorar la pro-
ducción en la alta montaña. Es
evidente que en los seis meses de
invierno, en que la población mon-
tañosa se ve obligada a cesar la
actividad exterior, no debe perma-
necer inactiva. En Austria y en
Suiza se opina que el labrador
montañés debe ser un artesano de
invierno que puede trabajar la ma-
dera y el hierro, dedicándose a
otra tarea remuneradora. Puede

ser mecánico, albañil, carpintero,
ebanista, tornero, cerrajero, relo-
lero, etc.

El Cetalpes se va orientando en
este sentido hacia la cooperativa
de producción artesana, y los re-
sultados obtenidos en los últimos
cuatro años le animan en esta di-
rección. Ha podido convencerse
de que no hay ningún problema
insoluble en la alta montaña y ha
visto recuperar a los montañeses
la confianza en la tierra, el entu-
siasmo y la esperanza. Y lo más
importante es que ha cesado el
éxodo hacia el valle y la ciudad.
La montaña se despoblaba y el
beneficio obtenido por una repo-
blación forestal del terreno aban-
donado se ha visto que era mísero
en comparación con la despobla-
ción y pérdida de la productividad
agrícola. La lección es soberbia.-
PROVIDUS.

PRADERAS ARTIFICIALES A 2.000 METROS
Sobre la posibilidad de mejorar

las condiciones agrícolas de la alta
montaña se han hecho ensayos en
Francia en terrenos situados a
2.000 metros de altura, cerca de la
frontera italiana, en Queyras, al
Sur de Briançon. Se trata de un
valle de montaña, con unidad de
clima y suelo que se extiende en
52.Od0 hectáreas repartidas en 487
explotaciones agrícolas. El invier-
no tiene una duración de seis me-
ses. La munic:palidad de Saint-
Veran, la más alta de Europa, ca-
racteriza la zona. Desde hace me-
dio siglo los montañeses abando-
nan la región y los que quedan no
tienen más que un deseo : mar-
charse.

EI valle está habitado por gente
fuerte, de espíritu tenaz ; 25 de
ellos, representantes del resto, se
reLnieron en 1945 para intentar el
experimento de ver si podían ha-
cer habitable en mejores condicio-
nes la ruda patria que les vió na-
cer. En el año 1951 fundaron el
Centro de Estudios Técn^co-Agrí-
colas de los Alpes (Cetalpes). Se
trataba de una organización que
quería proceder de un modo cien-
tífico a la investigación de cuál era
el verdadero estado real y lo que
podía hacerse para mejorarlo. Via-
jaron por terrenos similares de Ita-
lia, Suiza y Austria. En este últi-
mo país obtuvieron una verdadera
revelación, pues no obstante las
difíciles condiciones, la agricultu-
ra de montaña en Austria se pre-
sentaba como la más desarrollada
y próspera. Treinta años de traba-
jos inteligentes y prácticos acaba-
ron por dominar las dificultades y
encontrar soluciones para la fertí-
lización de las praderas, mediante
canalizaciones especiales del agua
de llúvia para dirigirlas a los fo-
rrajes verdes y a la cría del ga-
nado.

El Cetalpes durante cuatro años
puso todos los medios para obte-
ner los mejores resultados, y pues-
to que la hierba constituye la prin-

cipal riqueza de la montaña, a su
producción y mejora había que di-
rigir toda la acción. EI primer pro-
blema fué el de la fertilización :
en Austra vieron que daba un ren-
dimiento superior-más que el es-
tiércol y el purín-la preparación
del terreno en fosos, plataformas
(bancales) y canalizaciones para la
distribución del agua, del rezumo
<iel estiércol y del mismo estiércol.
Este sistema se ha mostrado el me-
jor para los prados, los pastizales
y para la creación de praderas ar-
tificiales.

En cuanto a la ganadería, que
constituye otra fuente de riqueza
importante para el montañés, se le
prestó la mayor atención practi-
cando la selección de una manera
rigurosa. Se adquirieron, sin eco-
ncmías rídículas, reproductores de
categoría de la raza ataretaisen,
de los Altos Alpes, considerada
como la más adecuada. (La raza
tarentesa es una variedad de las
razas alpinas como las suizas.) A
esta raza se le mejoró la alimenta-
ción por el empleo de piensos con-
centrados, vitaminizados y de fo-

i•rajes, haciéndose paralelamente
un gran esfuerzo para mejorar la
higiene de los animales con bue-
nos establos, bien blanqueados,
desinfectados y desinsectizados.

La mecanización se ha llevado
al máximo posible para aliviar el
tr^bajo humano, difícil a una tal
altitud. Por otra parte, la falta de
brazos para hacer las tareas a tiem-
po, ha obligado en mucho a la
mecanización. También se obser-
vó la utilidad de suprimir las mu-
las que solamente trabajan cien
días al año y consumen la alimen-
tación de dos vacas lecheras.

A1 final del año pasado se ha po-
dido hacer el balance de los resul-
tados obtenidos ; se han abonado
las tierras ; se ha luchado tenaz-
mente contra los insectos ; se han
establecido praderas artificiales ;
se han preparado y nivelado los

?^)!
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Reunión internacional sobre los
microelementos en agricultura

Se ha celebrado en los días 27
a 34 de abril último, en la Fa-
cuitad Agronómica y Forestal de
B e 1 g r a d o, organizada p o r el
Centro Internacional de Abonos
Químicos (CIEC), dependiente de
la Confederación Internacional de
Ingenieros Agrónomos (CITA), la
V Asamblea General anual del
CIEC, en la que se trató como úni-
co tema el problema de los mi-
croelementos en agricultura.

Han intervenido profesores, téc-
nicos y especialistas de 19 países
europeos, los cuales presentaron y
c'.e.sarrollaron ponencias relativas a
tal tema en sus aspectos pedológi-
cos, fisiológicos y agronómicos.
Por vez primera han intervenido,
al lado de los técnicos de Europa
Occidental, profesores y especia-
listas agrónomos de la U. R. S. S.,
P o 1 o n i a, Bulgaria, Checoslova-
quia„ Hungría, Rumania y Ale-
mania C•riental.

Presidió la Asamblea el doctor
Ing,eniero Feisst, ex ministro de
Suiza en Hungría y Presidente de
la CITA.

C o m o vicepresidentes d e 1 a
Asamblea, por unanimidad, fue-
ron elegidos los Profesores Nicolic
(Yugoslavía), Peive (URSS), Anto-
niani (ltalia), Gericke (Alemania
Occidental) y Dossat (Francia). Por
aclamación, y con aplausos, fué
designado Secretario general de la
Asamblea el Ingeniero Agrénomo
Morales y Fraile, Vicepresidente
de la CITA, en sustitución del Pro-
fesor Angelini, ausente por enfer-
medad.

Asistieron en total unos 340 de-
legados de los 19 países europeos
siguientes : Alemania Oriental y
Occidental, Austria, Bélgica, Bul-
garia, Chocoslovaqu:a, E s p a ñ a,
Francia, Holanda, Hungría, Ingla-
terra, Italia, Líbano, Polonia, Sue-
cia, Suiza, U. R. S. S. y Yugos-
lavia.

Las jornadas fueron inauguradas
por el Ministro de Agricultura •de
Yugoslavia, a cuyo discurso siguie-
ron otros del Presidente de la Aca-
demia de Ciencias, Secretario ge-
r.eral de la Cámara Agrícola de
Belgrado, Presidente de la Confe-
deración yugoslava de Ingenieros

y 1 écnicos de la agricultura y, fi-
nalmente, del doctor Ingeniero
Feisst, en nombre de la C1TA, ex-
cusando la lamentada ausencia •del
Profesor Angelini, al cual fué en-
viado un telegrama por acuerdo
unánime de la Asamblea.

A1 final de las jornadas se apro-
baron unas conclusiones finales
preparadas por el Comité de re-
dacción, integrado por delegados
de Alemania Occidental, U. R. S.
S., Francia, Yugoslavia y el inge-
niero Morales Fraile, como Secre-
tario general.

Se acordó lo siguiente : Reco-
mendar designar con el término
general de microelementos (oligo-
elementos), los elementos químicos
indispensables, en pequeñas can-
tidades para el desarrollo de los
vegetales y animales, y, con el fin
de lograr la normalización de los
análisis de los microelementos, que
tal cuestión sea estudiada por la
Comisión de Información de Mé-
todos de Análisis del C. I. E. C.
T^.mbién se señaló el interés de
que sean vigiladas las deficiencias
del suelo en microelementos y su
corrección con las aplicaciones
adecuadas.

Por otra parte, se hizo observar
que el empleo de tales microele-
rnentos no excluye ni los abonos

tradicionales a base de N. P. y K.,
como tampoco los de origen ani-
mal (estiércol). Su uso no supone
una reducción del uso de éstos,
srno que, en ciertos casos, aumen-
ta su consumo con la ehcacia.

Finalmente, la Asamblea advir-
tió a los consumidores los daños
que pueden originarse con el em-
pleo excesivo de los microelemen-
tos, ya que tales sustancias son
generalmente tóxicas, cuando su
concentración en el suelo es alta.

A las jornadas citadas han se-
guido excursiones a diversos Cen-
tros agronómicos de Investigación,
Facultades agronómicas y Fores-
tales y explotaciones agrícolas es-
tatales y particulares de las Repú-
blicas de Servia, Bosnia, Herzego-
vina, Dalmacia, Montenegro, Croa-
cia y Eslovenia.

Esta V Asamblea del C:. I. E.
C., que se ha caracterizado por la
más viva cordialidad entre los téc-
nicos de toda Europa, precisamen-
te celebrada en Yugoslavia como
país puente entre Oriente y ^cci-
dente, será seguida del Congreso
Mundial de Abonos Químicos que
organiza el mismo Centro para
1957, en Heidelberg (Alemania
Occiderrtal).

La bandera nacional española
estuvo colocada en el centro de
las de los demás países, a pesar
de que figura en Belgrado una re-
presentación diplomática ^del Go-
bierno republicano en exilio.

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

i-Ia sido concedida la Gran Cruz
de la Orden Civil del Mérito Agrí-
cola a los excelentísimos señores
don Felipe González Marín y don
Gaspar de la Lama Gutiérrez.

En el Boletín Ofícial del Estado
del día 15 de mayo de 1956 se pu-
blican cuatro órdenes de la misma
fecha, por las que se concede el in-
greso en la Orden Civil del Mérito
Agrícola, con la categoría que se
indica, a las siguientes señores :

Encomienda de Número : Don
Fidel Lapetra Iruretagoyena, don
Antonio López Balazote, don Fran-
cisco Guerra Marrero, don José
Mar^a Yrizar Barnolla, don Silve-
rio Planes García, don Jesús Muro
Sevilla, don Lorenzo Gallardo Ga-

llardo, don Antonio Allue Morer
y don Eusebio Aguado Santiyán.

Encomienda ordinaria: Don Luis
Vega Escandón, don Alfredo Ro-
dríguez Sáez, don José 'Camacho
Matilla, d o n Francisco Gandía
García, don Fernando Núñez Are-
nas Alvarez, don León Matoses
Falcó, don Jesús Balsinde Ordóñez
y don Adolfo García Gómez-Cor-
dobés.

Cruz sencilla : Don Juan Jacinto
Borrero, don Antonio Candel Lu-
Luque, don Ulpiano Liras Lerma,
don Pedro Muñoz Vera, don Ju-
lián Hoy-o Bea, don Gregorio Ro-
d_ríguez Arcone, don Agustín Pita
Va^ela, don Antonio González Re-
gueiro y don Francisco Gor Torres.
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La producción platanera Israelita
Antes de la srgunda g u e r r a

mundial, los plátano; eran escasa-
mente cultivados en Palesti^^a ;
ma^ el esfuerzo de creación d^l
nuevo Estado ha contribuído a
desarrollar esta fuer_te de riqueza
a lo largo del hundi^do valle del
Jordán, con cotas desde 288 me-
tros en el mar de Tibería^des a
385 metros bajo el nivel del Me-
diterránco en el mar Muerto.

Su clima mediterráneo, aún más
suave que nuestras costas levanti-
nas, y lo^ plaaieS de irrigación del
Jordán, barán que con frecuencia
este pequetio país aparezca cada
vez en más mercado^s consumidores
corno nucstro competidor, con la
ventaja que da el nacer de la na-
da, es decir, sin tradición agríco-
la ni comercial, lo que permite
crear unos modo, modernos ^de
trabajo y de organización, que ten.
dremos que conocer e igualar en
sus resultados, que, en defi,nitiva,
e^ vender con precios similares,
calidades mejores de los produc-
tos, ntaguífica presentación y efi-
ciente cornercio, lo cual puede
conseguirse perfe^ctamente sin en-
sayos colectivistas, que por razo-
ne políticas y quizá de delensa pu_
ramente militar han tPn;do que
adoptar ]os judíos.

En relación con el plátano han
ele^;ido la variedad de dispersión
tnás septerttrional, cl pláta,no ca-
nario (Musa Cavendi^hi), que ^de
ocujtar 360 bectáreas en 1943 lta
pasado a 1.30^ hectáreas en 19^5,
con rendimiento ciertamente muy
inferiores a los canarios, pues no
pasan dc 12.000 kilogramos por
bectárea y airo.

F.l valle ^del Jordán está expues-
to a heladas que limita,n la ex-
pansión de este cultivo; mas no
así la llanura litoral entre Haifa
y Hafa, zona naranjera que se ha
librado ^de la acometida •de los
vientos siberianos del pasado fe-
brero, lo cual explica la preferen.-
cia actual del Gobierno israelí por
esta región.

Por ello también el aumento de
sttpcrficie se está produciendo en
la zona costera, donde ya se so-
brcpasa a la ^dcl valle.

La exnortación no es aún gran-
de, sobrc todo comparada co;n la
de Canaria,^ ; e^n la breve historia

comercial del plátano israelí se
tiet:en estos hitos en la exporta-
ción :

19^1-52: 32 tonedalas.
19^?-53: 333 tonelada,.
1953-54: 1.227 to^neladas.
1954-55: 865 toncladaa.

Lo i^^teresante scría prever el
destino de los futuro^, coaociendo
la estructura y la orgat^ización de
loa mercados po;ibles. Por razóu
de la carestía ^de la producción he-
br.aica, parece que sus mercadoa
sean los países ^Iróximos, Itara quc
los fletes sean redu^cidos• En este
sentido, nna serie de países nos
están vedados por razones políti-
cas, por lo que todo lo que bay de
inmenso tras e] telón de accro tie-
r•ie, en cambio, oportnnidades pa-
ra Israel ; pero este merca^do,
y especi.almente Rusia, es com-
pletaniente eventual hasta aho-
ra, ya que e.l ^usto del lníbli-
co queda subordinado a la voluu-
tad del Fatado por encima de to-
do, ein atender a razone5 cconó-
micas, sino a vecss a puro^^ moti-
voa políticos, que acortaai o eIISan.
chan, erean o eliminau necesida-
des y personas con una facilidad
extraordinaria.

En la breve exp.riencia plata-
nera de Israel, es c;to aharente
con sus 6`? tonelada; cx^iorlada, a
Rusia en 1952-53, 41 •3 e^^t 1953-54,
para caer sólo 10O to^^cladx; en
1954-55.

Fn runbio, el mercado medite-
rráneo, en el que Palcstina ha co-
locado su principal cxportación
(en 19^4-^^i fueron 50 toneladas
a Suiza, 297 to^rtcladas a Grecia y
337 toneladas a Italia, F,gipto, et-
cétera), tiene un elevado iaiterés
para ŝanarias y debe concedérse-
le una mayor ate^nción, pues, aun-
que algtmos de los l;aíses de la
curnca tienen un bajo poder de
compra, otro^s, precisamente los
máa próximos, se canacterizau por
su alto nivel de vida, como suce-
de con toda Suiza y el norte de
Italia.

Los israelitas en esto^ años ini-
ciales siguen la política de disper-
sar su escasa producción, con el
fin de ir co^^ociendo las capacida-
des y re.a^ccione^ de los -di;tintos
mercado; de este modo encontra-
mos mue,^tras de plátano; palesti-
nianos en los países báltico^, y de
^modo mny e,^peciul en Finlandia,
que ha ]le;ado a corsumir 4^00 to-
u^^•ladaa.

Si Itl•mos setialudo e,te produc-
tor ea para ll^oner en guardia a los
productore.^ ca^?arios, a los cuxlcs
e.n tiempo próximo les van a sa-
lir nuevo^^ competidores africanos,
y no precisarnente con la variedacl
canaria, por ^doble razón dclicada:
por sus magnífica; condicione, or-
garlolépticas y por au ntenor rc-
si^tencia al transporte.

Es la varie^la^l Gro;s St Michel,
co^?ocida en Guiuea 'I±;^I^ariola co-
mo Sierra Leona, la que va a au-
mcntar su producción de forma
notable.-J. N.
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CLAVELES
Indu-dablemente, la prensa ha

dado ^noticias un tanto exageradas
para al;iín cultivo, como el de los
claveles en la Maresma. En el her-
moso pueblo de Vilasar, en Mata-
ró, en Aróentona, etc., los claveles
habían pasado ya la época mejor
cuando llegaron las heladas. Su
temporada de octubre a febrero
es la que ofrece los mejores pre-
cios en el mercado extranjero, es-
pe•cialmente en Aleanania, Suiza e
Inglaterra.

Los dax"ios se han produeido efec.
tivamente en los claveles de últi-
ma temporada, los que tenían que
adornar la Seman.a Santa, cubrien-
do con sus fragancias catalanas los
emotivos pasos aevillanos ; ya en
esta época el clavel tiene un valor
inferior y por sí uo sería un estí-
mulo bastante a este especializado
cultivo.

Prácticamente se ^ha soetenido el
aeuerdo hispa,no-alemán de octu-
bre de 1955, que fijaba un contin-
l;ente de exportación de flores de
400.000 marcos en el año, frente
a 200.000 en el año precedente.
Es probable que las exportaciones
de a^rios a Alemania en el próxi-
mo acio no sean anuy elevadas, a
causa de la reducción de cose,ŝha

para el próximo 1956-57. Por esto
el interés de forzar todas las otras
exportaciones agrícola^ menores,
como patata temprana de siembra,
que debe empeaar de u,n momen-
to a otro, albaricoqnes, lechuga
Trocadero y, dentro de su modes•
tia, los claveles, incluso rebasando
los 400.000 marcos, pues Alema-
nia tiene posibilidadcs para ello,
como lo demuestra el que en ene-
ro de 1955 había adquirido prác-
ticamente todo el contingente ita-
liano montante a 5.500.000 mar-
cos, continóente que par.a 1956 se
iba a elevar a ^8.000.000 de mar-
cos para el período noviembre-
abril, en que dura tal campaiia.

Los preeios al por mayor que
han alcanzado los claveles italia-
nos en enero de 1956 ban sido fa-
vorables, oscilando entre 0,10 y
0,65 D. M. cada flor.

En el movimiento florístico de
claveles se nota una tendencia ca-
da vez mayor en los creadores a
variar ^el tipo antiguo de clavel
grande abierto por el tipo ameri-
cano ^de cáliz entero, reaulares
y de tamaño no muy grande.

Esta tendencia se ^ha puesto de
m^a^nifiesto e^n la reciente feria de
plantas de adorno de Bordenbesa

y Vallecrosia, donde han descolla-
do como novedades las creaciones
de Nobbio, bautizadas Sfince y
San Giorgio, el primero rojo ama-
ranto y el segundo rojo vivo, ^1a7^-
bos tipo americano de grandes pé-
talos de borde entero y poco nu-
merosos.

Más de 300 variedades de cla-
veles se exponían en la feria, des-
tacándose los tipos americano^, co-
mo Rosso Italia, Blanco Italia,
Rosa-mimi, Giglio, Croce ^d°1 Sud,
Harem, Moulin Rou^e, etc., y en-
tre los del tipo a^ntiguo, de flor
grande, Arc en Ciel, Ambaaciato-
re, Soir de Paris, Riviera, Rubi-
no, etc.

Aunque el esquejado en la Ma-
resma se h^a resenti^do algo ^por las
heladas, con pérdida del 20 por
100 de los esquejes, la superficie
de1 clavel para el año próximo
puede ser ib alad.a, para aprove-
char la buena coyuntura que s+^
adivina, derivada en esencia del
áiáantesco aseenso alemán y^de su
extraordinaria afició,n a las flores,
entre ell.as al clavel, flor española
popular por excelencia, entre las
que existen variedades famo^a,,
bien de1 tipo americano, del tipo
italiano moderno, ^híbridos espa-
•ioles de ambaa mo^dali^,la^des o va-
riedades autóctonas valencianas,
murc,ianas, etc.-J , i\' .
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Asociación Europea de Mejora de Plantas
En Wageningen (H o 1 a n d a)

han tenido lugar dos reuniones
entre especialistas de selección y
mejora de plantas con objeto de
constituir una Asociación Euro-
pea dedicada al estudio de los
problemas relacionados con la
mejora de plantas. Por el mo-
mento se ha constituído con este
objeto el Comité siguiente:

Presidente: Profesor Dr. J. C.
Dorst (Holanda).

Secretario: Ing. Agr. J. J. de
Jong (Holanda).

Vocales: Dr. J. Bustarret, doc-
tor A. de Vilmorin (Francia),
Prof. Em Larose (Bélgica), G.
Weibull (Escandinavia), Prof. C.
Maliani (Italia), Prof. Dr. W. Ru-
dorf, Dr. A. Lein (Alemania),
Dr. N. H. H. Addens, Dr. O. Ben-
ga, Dr. J. P. Dudok van Heel,
Dr. W. Feekes (Holanda).

Talribién ha sido invitado un
representante de Inglaterra, pe-
ro no asistió a la reunión de Wa-
geningen.

La Asociación Europea tendrá
pol• objeto los trabajos técnicos
y científicos relacionados con la
mejora de plantas, con objeto de
incrementar 1 a s cosechas. Se
crearán varias Secciones, donde
se estudiarán los problemas de
distintas plantas, como patatas,
cereales y otros. P o d r á n ser
miembros de la Asociación los
Institutos Científicos, Centros de
Mejora de Plantas y personas
particulares que se interesan por
estos problemas.

Los días 2, 3 y 4 de julio de
1956 tendrá lugar en Wagenin-
gen (Holanda) una nueva re-
unión, a la que se piensa invitar
a unas doscientas personas de
17 países de Europa.

En la reunión última del 7 de
abril se aprobó el proyecto de
Estatuto, en el que constan ca-
torce artículos que someramente
resumimos :

El primero se refiere al nombre
de la Asociación y radicación de
la misma (provisionalmente Wa-
geningen). En el segundo se tra-
ta del objetivo de la Asociación.

E1 tercero está dedicado a los
medios que empleará la Asocia-

ción para resolver su cometido.
En el cuarto se trata la cuestión
de miembros. El quinto se reflere
al presidente de la Asociación, y
la Asamblea general en el sexto.
En el séptimo se trata del Conse-
jo de Administración. El octavo,
al Comité Ejecutivo. El noveno,
a las distintas Secciones. El dé-
cimo estipula los fondos que ten-
drá la Asociación. El once se re-
fiere a la modificación de los Es-

tatutos. El doce, a la liquidación
de la Asociación. El trece, al ré-
gimen interior, y el catorce, a
observaciones finales.

El lector que se interese por la
Asociación puede obtener más
datos del Director de la Subesta-
ción de Cultivos de los Grandes
Regadíos de Córdoba "Alameda
del Obispo", apartado de Correos
240, Córdoba, que momentánea-
mente actúa de enlace con el
Comité provisional hasta que se
designen los miembros espafio-
les.-J. R. S.

CUSCUTA O T[ÑA DE LA
ALFALFA

Cosecheros de AI^FAGFA,S: Pa^ra combatir radicalmente la CUS-

CUTA o TTAA de los .alfalfares, que tan graaides pérdidas uca-

siona en su ráPído crecimiento o desarrollo, recomendamos la

T I P O D I S I N A

Unico prodncto de garan^tfa que la destruye óatalmente, y. ade-

más, en nada perjudica a la alfalfa. I3a5ta un solo tratamiento

y la cuscuta o tifia desaparcce para siempre.

Mandamos pa^luetes por corrco como muestra al precio de 30 pe_
setas uno.

Para pedidos dirigirse al concesionario

rKOnucTOS cxtl,c:^
Paseo del General Mo:a, 14 - Telé^°ono 2'5,818 - ZARACrOZA
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Características de la agricultura

mundial
En un breve pero enjundioso

estudio de la F. A. O., titulado
« La abricultura en la economía
Inundialn, publicado en enero de
1956, se pollen de manifiesto los
caracteres de lo que es hoy toda-
vía la primera ocu^ración y la prin-
cipal industria del hornbre, carae-
teres que, según va avanzando el
lirogreso té,cnico a p^aso dc carga,
sCltalan Cada veZ IIlas actlsadaInen_
te las condiciones de inFcrioridad
de la abricultura respecto a la in-
dastria típica.

En dcfinitiva, cl hombre, ais-
lado o colectivamente, no quiere.
partícipes a•jenos a lo que él no
mane jc con su intelicencia o sn
cuerpo, y esta liberación es posi-
ble eu la industria y Ilo ea, el cam-
po, eal que la Naturaleza « oobier-
na casi exclusivamente el creci-
miento de los cultivo^ y los ani-
malcs... Más atín, los procesos bio-
lógico, de ^estació-?, nacimiento,
crt^cimicnto y maduración requie-
ren lar^o^a períodos. La produc-
ción ve^etal y ann animal no se
puede ac.rlerar o deter.er a volu,n-
tadn.

Ciertamente que la agricultura
se está impregnando fuertemente
de la nueva mística dc la téenica,
má, c:n los paí;es mejor desarro-
llados y de economía fnerte; cier-
tamente que se pueden cultivar
veretales con un medio artifieial
totaltnente, y si descendemos en
la escala vepetal, es posible libe-
rarse al^o dP la seltiidumbre del
ticmpo mediante plantas de rapi-
dí>imo ciclo, como al^,nlnas alhas
y las levaduras ; pero la realidad
e^ qltc no son todavía procesos
econbmicos, y que, por tanto, la
scrvidumbre ha de c o n t. i n u a r,
aceutuándose la diferencia entre el
empresario y pro^ductor agrícola y
el industrial, para que el equili-
brio se restablezea con un cambio
dc ocupación a favor de la acti-
vidad más lucrativa, cómoda y li-
bre.

Por esto e, ya una frase ,nuestra
la del abs:^ntismo rural, evolucio-
nándose h a c i a una diminución
fuerte d,e pohlación a.^rícola, pero

AGRIGULTUKA

con activa y constante presencia
en el campo; incluso esta evolu-
ción, donde la fuerzas económicas
uo son suficicntes para cumplirla
con rapidez, se ayuda con legisla-
cicín que difieulta la ^división de
la propiedad, obliga a la atención
peraonal (atención, j'no se entien-
da manual !), da créditos a largo
plazo, ete., medidas todas condu-
centes a que la «aóriculturan se
convienta e^n tm «protectorado eon
un permanente pla,xl de ayud.a eco-
nómica por parte de la indu;tria».

El estudio seliala la conocida
falta de elasticidad del consumo
de alimentos, que tiene su límite,
por ejemplo, en 3.000 calorías dia.
rias por persona, nlientras que el
consnmo, y no diga^mos el deseo
de eonsumir artículos industriales,
es infinito.

To^dos los argume^ntos jue^an a
favor de la industrialización, to-
dos los hechos demuestran que es
el único camino a elebir; lo qne
bace falta en países como el nues-
tro, con el 52 por 100 de pobla-
ción agrícola, con pesado lastre
mini°undista y u^^a mentalidad del
a;ricultor al mismo nivel que su
propiedad, es tener en ^cuenta su
apego al dtu•o tcrrutio, su rico
pote^ncial demooráfico, su sano es-
píritu para no destruirse con no-
vedades y leoislaciones indigestas
e inoperantes. La política ^del Go-
bierno de ir.du.arializar Espalia
dará por cí sola los frtttos apete-
cidos sin más que ponderar que
industrias hav quc prote^er o
crear, sin pretender salirse de po-
sibilidade5 ecor_ómicas actuales.

E1 e^tudio de la F. A. O, lleva
a una conclusiones que, por de-
Inasiado ;enerales, como son siem_
pre las de este tipo, en que hay
que sacar una resultante de com-
pocentes a veces antagónicos, ^no
parecen decir nada, pero due se
cousidera interesante reproducir :

1.° Es indispensable ampliar la
producción aarícola mundial para
bacer frente a las necesidades de
una población que crece con ra-
pid,ez v a las dP millanc^s de indi-

viduos cuyas e.ribencias vitales no
se satisfacen hoy día en forma a^de.
cuada.

2.° Dcsde el punto de vista dc'
los recursoa y métodos actualea,
el problema parecería iusupcra-
ble, pero existen vastos recursos
potenciales que ]a ciencia y el ca-
pital podrí.an rescatar y poner a
disposición de la abricultura.

3.° En deneral, la agricultura
no percibc una parte «justa» de la
rcnta mundial, ni tampoco e; ob-
jcto de la misma ateución que la
industria, el comercio o las flnadl-
zas.

4.° El sector agrícola y el sec-
tor industrial están wlidos por la-
zos orgánicos. E1 progreso no scrá
posible a^menos que las personas
encar^adas de los plane, y los po-
líticos re^conozcan elarame.nte este
bc:cho.

ŝ .° La msponsabilidad del éxi-
to qne pueda lo^r^ar la a;ricctltura
en sus esfuerzos ^por cumplir la
función que de ella se cxige re-
cae, sobre todo, en fos Gobiernos,
que deben cooperar con la indu;-
tria, la a^ricultura, las finanzas
y los trabajadores de sus propios
países, así cotno con otros Gobier-
nos, cn un plano tanto re^ional
como mundial. En esta i1lttIllil ia-
rea, la F. A. O. d_ sempc •ia una
parte prepondcrante.

6.° La aoricultura juega un pa.
pel de primera importancia en la
expan.,ión dc la econonlía ntun-
dial.
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CEREALES Y LEGUMBRES

En general, ha mejorado el
aspecto de las siembras, las cua-
les se han ido recuperando de
los daños de las heladas, aun-
que en muchas provincias ado-
lecen aún de cierto y explicable
retraso en la vegetación, prin-
cipalmente debido a la falta de
calorías. Afol•tunadamente, e n
esta primer aquincena de mayo
cada día se ha ido ganando casi
un grado de temperatura, y el
campo prospera, como dicen los
labradores, a cojos vista».

Las excesivas lluvias de abril
(ya que en este año han sido mil
quinientas las aguas del refrán)
determinaron, en su día, en-
charcamientos persistentes e n
las zonas bajas, con pérdida por
asfixia de las plantas, por lo cual
apurecen ahora, entre la fron-
dosidad de los panes, las calvas
consiguientes. Como ya decía-
mos en el mes anterior, el trigo
es el que ha salido, como siem-
pre, mejor librado; la cebada,
corno personaje femenino, ha
padecido mucho, primero con
los fríos y luego por las hume-
dades.

Nacieron vigorosas las siem-
bras de primavera, intensificán-
dose, a primeros del actual, la
del maíz en Andalucía, y co-
menzando por entonces a veri-
ficarse en Galicia y Asturias. En
algunas zonas, los garbanzos^ se
har sembrado con retraso y en
otras partes hubo que resem-
brar por haberse perdido la si-
miente por exceso de agua. Los
que van más tempranos tienen
baen ver hasta ahora.

Se recolectan habas y guisan-
tes de verdeo, con producciones
iní'eriores a las normales, ya que
la recuperación de estos culti-
vos ha sido parcial solamente...
y gracias, después de las consa-
bidas heladas del fatídico mes
de febrero.

Continúan las escardas, que

este año son muy necesarias, y
la distribución de abonos nitro-
genados en cobertura, y se efec-
túan las labores preparatorias
en los arrozales, que ya han sido
inundados, habiendo camenzado
en Levante la plantación.

I)espués de esta impresión de
carácter general, diremos que
las pérdidas. por encharcamien-
to se aprecian especialmente en
las partes bajas de los sembra-
dos de Cádiz y León. Todavía,
al empezar el mes, había en Pa-
lencia extensas zonas inunda-
das. En Zamora también hay
bastantes perjuicios por el exce-
so de humedad.

En Cádiz las siembras. de pri-
mavera tienen una nascencia
deficiente. Los cereales de Soria
presentan mal aspecto, por la
mucha cantidad de agua caída
sobre ellos. En Cuenca, las plan-
tas de esta clase vienen con mu-
cho retraso vegetativo. En Sa-
lamanca n o e s precisamente
bueno el aspecto de las siembras
por ahora.

Contrariamente, diremos, que
los trigos de Córdoba han mejo-
rado mucho en las tres últimas
semanas. En Teruel, las lluvias
han favorecido muchísimo a los
trigos. Gracias a las lluvias, y
las buenas temperaturas, en Ba-
dajoz se han recobrado los ce-
reales, que hoy presentan muy
buen aspecto. Todos los cultivos
de Granada tienen muy buena
lozanía al presente. Otro tanto
puede decirse de Ciudad Real y
Cáceres. En Alicante, los cerea-
les marchan muy bien, salvo los
trigos tempranos, que se hela-
ron en la Vega del Segura. Gra-
nan muy satisfactcriamente los
cereales de regad,ío en las zo^nas
tempranas de Valencia.

Con respecto al mes anteriox•,
han mejorado los cereales en
Córdoba, Sevilla, Granada, Jaén,
M á 1 a g a, Segovia, Valladolid,
Ciudad Real, Cuenca, Guadala-
jara, Toledo, Huesca, Teruel,

Zaragoza, Albacete, A 1 i c a nte,
Castellón, Valencia, Barcelona,
Gerona, Lérida, Tarragona, Ba-
dajoz, Cáceres, Logroño, Nava-
rra, Coruña, Lugo, Pontevedra,
A 1 a v a, Guipúzcoa, Vizcaya y
Santander.

Han empeorado en C á d i z,
Huelva, Burgos, Soria, L,eón y
7.amora. Permanecen senslble-
mente igual en Almería, Avila,
Palencia, Murcia, Salamanca,
Baleares y Oviedo.

En comparación con el mis-
mo mes del año 1955, los cerea-
les están mejor en Córdoba, Al-
mería, Granada, Ciudad Real,
Teruel, Z a r a g a z a, Alicante,
Murcia, Barcelona, Badajoz, Cá-
ceres, Logroño, Coruña, León,
Guipúzcoa y Vizcaya.

Contrariamente, se encuen-
tran peor en Cádiz, Huelva, Se-
villa, Jaén, Palencia, Soria, Va-
lladolid, Cuenca, Toledo, Caste
llón, León, Salamanca, Zamora,
Gerona y Tarragona. E igual en
Málaga, Avila, Burgos, Segovia,
Guadalajara, Huesca, Albacete,
Valencia, Baleal•es, Lérida, Na-
varra, Pontevedra, Alava, Astu-
rias y Santander.

Con respecto a las legumino-
sas, diremos que están mejor
que en el mes anterior las de
GI•anada, Jaén, Málaga, Segovia,
Valladolid, Ciudad Real, Cuen-
ca, Guadalajara, Toledo, Hues-
ca, Teruel, Gerona, Lérida, Ba-
dajoz, Cáceres y Barcelona.

Con relación al mismo mes
del año anterior, las legumino-
sas están mejor en Almería,
Granada, Ciudad Real, Lérida,
Badajoz, Cáceres, L o g r o ñ o y
Santander.

En cambio, están peor en Cá-
diz, Córdoba, Sevilla, Jaén, Pa-
lencia, Cuenca, Toledo, León,
Zamora, Salamanca, Gerona y
Navarra.

Sensiblemente igual en Mála-
ga, Avila, Segovia, Valladolid,
Huesca, Teruel, Albacete, Ba-
leares y Barcelona.

VID Y OLIVO

El viñedo, dicho en términos
generales, está brotando con al-
gúri retraso. En algunas de las
zonas más templadas, como por
ejemplo, Huelva, presente, afor-
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tunadamente, muestra a b u n-
dante.

Respecto al mes anterior, ha
mejorado el viñedo en Cádiz,
Huelva, Granada, Teruel, Ali-
cante, Castellón, Badajoz, Nava-
rra y Pontevedra. Ha empeora-
do^ en León, y permanece igual
en Sevilla, Almería, Avila, Ciu-
dad Real, Guadalajara, Valen-
cia, Barcelona, Gerona, Lérida,
Cáceres y Orense.

En comparación con el mis-
mo mes del año 55, el viñedo, en
el momento presente, está poco
más o menos igual e^n Barcelo-
na, Cáceres y Pontevedra. iVIe-
jor en Cádiz, Huelva, Sevilla,
Almería, Granada, Avila, Te-
ruel, Alicante y Lérida. Y peor
en Palencia, Ciudad Real, Gua-
dalajara, Castellón, V a 1 e ncia,
I^eón, Gerona, Badajoz, Nava-
rra, Orense y Alava.

En cuar.to al olivo, las condi-
ciones meteorológicas del mes
de abril, primera de las llaves
del alio, hay que reconocer que
han sido favorables, e^pecial-
mente pará el árbol de Minerva.
No obstante, en general, tienen
los olivares pcor aspecto que el
año anterior por esta épo^a,
apreciándose también retraso en
la vegetación.

La brotación en <Jaén tuvo lu-
gar cen re^traso, pero por suerte
vino muy vigorosa, por lo cual
es ya efectiva la recuperacíón
de los pies, no muy dañados. Se
han efectuado podas en los ár-
holes que sufrieron más perjui-
cio. Tanto en ést.a como en las
de^^^ás provincias, se ha reco-
mcndado can acierto, por con-
ducto oficial, a los agricultores
que no se precipiten en podar,
porque pc.drían dar lugar con
Fllo a mutilaciones innecesarias
que^ agravarían el mal.

t+^n Albacete, el daño ha s,ido
muy grande, y ya se cuenta con
q_uc la cosecha se^rá deficiente.

Con respecto al mes anterior,
lc:s olivos han mejorado en Cá-
diz, Córdoba, Granada, J a é n,
M^Ílaga, Castellón, Tarragona y
Navarra.

Están peur en Badajoz y Cá-
ceres.

Y sensiblemente igual en Se-
villa, A 1 m e r í a, Ciudad Real,
Cuenca, C'̂ uadalajara, Huesca,

Teruel, Alicante, Valencia, C^e-
rona y Lérida.

Con relación al año anterior,
]o^ olivos están peor en Cádiz,
Sevilla, Málaga, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara, Huesca,
Teruel, A 1 i c a n t e, Caste^llón,
Nlurcia, Valencia, Gerona, Léri-
da, Tarrago^na, Bad^ajoz, C'áceres
y Navarra.

PATATA Y iIE;^IOI,ACHA

Continúa cl arranque de las
patatas más tempranas, que vie-
nen dando buenos rendimientas
por lo común.

Las plantaciones se están ve-
rificando con I•etraso, como es ló-
gico, por las causas tantas veces
CltadaS.

Los inten,^os temporales que
han tenido lugar en la parte oc-
cident.al de la provincia de La
CoI•uña han causado pérdi^das en
los pat.atales.

Los patatalcs de Valencia tie-
nen un aspecto magnífico en lo^
momentos actuales.

Con respecto a] mes anterior,
los patatales han mejorado en
Cádiz, Sevilla, Almería, Grana-
da ,Málaga, Valladolid, Alican-
te, Castellón, Valencia, Baleares,
L é r i d: a, Navarra, Pontewe=dra,
Vizcaya y Santander.

Han empeorado en León y
Coruña. Y permanecen sensible-
ment.e igual en Jaén, Guadala-

jara, Murcia, Barcelona, Oren^c
y Asturias.

Con respecto a igual mes del
año anterior, lo^, patatales han
mejorado en Cádiz, Sevilla, Gra-
nada, Jaén, Málaga, Castellón,
Mnrcia, Valencia, Baleares y
Vizcaya. I-Ian empeorado en Va-
lla^dolid, León, Navarra, CoI•uña,
Orense, Pont.evcdra y Santan-
cler. Y permanecen sensiblemen-
te igual en AlTnería, Guadalaja-
ra, Alicante, Barcelona, Alava y
Asturias.

E1 aspecto de la remolacha cn
a 1 g u n a s zonas de Andalucia
Oricntal es excelente. En las
provincias del Norte y C,cntro
de la I'enínstlla las siembras sc
cfcctuaron tatnbién con retraso,
como es^ consiguiente, por lo pc-
sada que e^staba la tierra.

Con respecto al mes anterior,
la remolacha ha mejorado en
Sevilla, Uranada, Jaén y Valla-
dolid.

Ha emheorado en León. Y
permanece sensiblemcnte igual
e^n Almería, Málaga

FItUTALE5 Y VARIOS

La brotación de los agrios en
Levante se efectúa con pereza ,y
dc modo irregular. En Almería,
los naranjos florecen con extra-
ordinario vigor. En iVlálaga tam^-
bién es muy abun^dante la flo-
ración.

POSTES DE CE RCA

Calle ALEIANDRO RODRIGUEZ, 24
Teléfono 33 65 56

MADRiD

VIGAS "Z"
para Almacenes, Graneres, Bodegos, Almazaras, etc.
(uhiertas para viviendas y toda clase de ediflcios
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En La Coruña, la concurrencia
de ganado caballar es, en general,
este año menor y quedan los pre-
c^:os francamente bajos. Respecto
al ganado vacuno, sigue la trayec-
toria de informaciones anteriores,
es decir, escasa concurrencia y ele-
vadas cotizaciones, motivado, sin
duda, por la escasez de ganado de
ab^ stecimiento en condiciones de
ver^ta . En Pontevedra se celebró
la feria de la capital con concu-
rrencia normal de ganados de to-
das c 1 a s e s, disminuyendo 1 a s
transacciones de ganado de abas-
to, debido a la importación de car-
rre congelada. Los precios se man-
tienen estabil^zados, excepto para
las terneras, que acusan alza.

En Santander y en la feria de
Tcrrelavega, Ios precios del gana-
.lo vacw^o experimentaron una li-
gera alza. Hubo poca concurren-
cia de terneras, que se vendieron
a cotizaciones sostenidas. Conti-
núan en alza los precios del gana-
do de carne.

En Guipúzcoa y en los últimos
mercádos celebrados, casi no ha
habido oferta de ganado de sacri-
ficio, ya que ante la mejoría del
tiempo, con la cons^guiente favo-
rable repercusión en los pastos, ha
1-^echo que los ganaderos quieran
a^rovechar éstos para el engorde
de las reses y reposición de sus
cabañas. Por eso existe una mayor
demanda para el ganado de vida,
que se cotiza a mejores precios.
La concurrencia de ganado ovino
nzayor ha sido nula y, en cambio,
grande la de lechar, que alcanzó
precios elevados. También fué es-
casa la concurrencia de ganado
porcino.

En Salamanca hubo mayor con-
currencia de ganado de todas cla-
ses en las últimas ferias celebra-
das, en las que se efectuaron abun-
dantes transacciones a precios sos-
tenidos, destacando por su calidad
algunos lotes de mulas muy selec-
tas, así como ejemplares de toros
sementales de raza salmantina de
trabajo y carne.

En Valladolid hubo escasa con-

currencia de ganado, excepto la-
nar, que fué muy abundante. Se
realizaron escaso número de trans-
acc:ones, con precios sostenidos
para el ganado de abasto y con li-
ger^: elevación para el de vida. En
Avila, la concurrencia ha sido ma-
yor que en meses anteriores, ex-
cepto para el ganado vacuno. Las
trar.sacciones fueron bastante nu-
nrerosas, manteniéndose los pre-
cios elevados en el ganado de vi-
da. mientras que se observó una
ligera baja para el vacuno de sacri-
ficio, del que hay bastante oferta
ante la persistencia de los tempo-
rales y carestía de los piensos en
dicha provincia. En las demás es-
pecies las cotizaciones quedan sin
variación.

En Toledo, bastante concurren-
cia de ganado de todas clases, rea-
lizándose muchas transacciones,
sobre todo en el mercado de Ta-
lavera ^r referentes éstas a ganado
de abasto. Los precios quedaron
sostenidos, con tendencia alcista
para las reses de vida y recría. Los
pr+stos presentan magníñco aspec-
to. En Cáceres se han celebrado
diversas ferias con buena concu-
rrencia de caballar y normal de las
restantes especies, siendo escasa^
las transacciones y quedando los
precios sin variación con respecto
a los del mes anterior.

En Granada se ha registrado una
mayor concurrencia en el vacuno,

Movimiento
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Jt^bilacioraes. - Don Miguel Ortega
H^ rrera y don Enrique de Lara y Ca-
rtalo dc Alhornoz.

Supe>•numcrrlrins.-Don Antonio lli-

da'go Granados (I. ^I. C.) y don M•1-
nucl Ccrdeiras Alonso ( S. N. C. F. Ta-
baco).

Destirros.-A la Jefatura Agronómi-

ca de Gerona, don ^Ianuel V:dal Hcs^

pital.

PERITOS AGRICOLAS DEL ESTAI^O

Jubilncionr°s.-Don Anclrés Tra^'cr

de la Higuera y don Víctor Rojo Cal-
de^•ón.

c^brío, porcino y caballar y menor
en el ovino, mular y asnal. Los
precios fueron elevados, con alza
con respecto a los del mes ante-
nor, para el bovino, cabrío, porc:-
no, mular y asnal, sobre todo en
el mercado de Guadix. En Sevilla,
la primera feria anual de la pro-
vircia quedó reducida a ganado
caballar por la existencia de fiebre
aftosa en la provincia ; se realiza-
ron bastantes transacciones de ca-
ballar y mular.

En ^^urcia, los mercados cele-
brados durante el mes han expe-
rimentado un gran aumento, tanto
en concurrencia como en operacio-
nes de compra-venta efectuadas,
llegándose a vender la casi totali-
dad de las reses presentadas, des-
tacando sobre todo las terneras y
los corderos. Los precios se man-
tuvieron sin variaciones notables.

En Navarra, normal concurren-
cia de ganado de todas clases, con
bastantes transacciones a precios
sostenidos, excepto en el ganado
vacuno, tanto de vida como de sa-
crificio, que ha experimentado una
ligera alza. En Logroño se han ce-
lebrado los mercados semanales de
porcino de la capital, as: como los
de ganado vacuno de Ezcarai, con
normal concurrencia de reses de
ambas especies. Los prec-os que-
daron en general sostenidos, si
bien se inició una ligera alza para
el vacuno.

de personol
I^;.r^edcacra ^t^olunt¢ri¢.-I^oña Auro-

ra .lime^nez Rleye.

h,lrcedcncia es^pecinl.-(P^^^r Servieio

^Iilitar), don Jesús Terciado Serna.

.-tscrrtsos.-A Pc^rito Superior ^layor.

+lun ^^íctor Rojo Ca:derón, don 14lanucl

.Juárez Capilla (5. A.), don .Ioaquía

^Iartínez-Falero I3ricio; a I'crito Su-

perior de primera clase. don .Ioa<Iuín

\avajas Castillo y don Joaquín Artu-

ñedo Lozano; a Perito Sup:rior de

segunda clase, don Joaquín At;ustín-

Barrcra Ruiz (S. A.), clnn Pcdro F er-

nández Navarro y don Constantin+^

Irún Ptlldo.
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LOS 1^1El^CAllOS ^E PATATAS
Y LEGU1^1I3RES

Getiera^liclrrclc^s. - Se han consu-
mido totalmc•nte la^ 40.000 tone-
ladas de ^patata ^amcricana, al par
que se lanzan al mcrcado cada vez
masas mayorc;; de hatata nucva,
y parecen muv llromcte dora; to-
das las cosechas ^dc Andalucía y
Levanie : todo ello lta influído
podcrosame^nte en los precios, que
han bajado notablelncnte, tanto

en el ^campo como ul consiuniclor,
aunqne para e^te último en las
clases coloradas nuevas ae man-
tienen en las gran^des capitales los
mismos pre^cios altos.

Las exportacioncs e,tán prácti-
camente tocando a sn fin, auncple
aún quedan pequeñas partida; en
Canarias para Succia, de Mála^a
para Alemania y de I3aleare, y
Cataluila para el Rcino U^nido; a
pesar dr1 desco dc exportar y de
la animación beueral, no se ha
llegado a las cifras proyectada^,
tmas veces a causa dcl I•etraso de
la eosecba, otras a dificultades de
b^arco^, y en parte también a la
falta de atiilidad y oportunidad
que slgne tarando nucstro comer-
cio exterior, ^tcse al esfucrzo per-
sonal de exllortadores, comercian_
tes y furycionarios.

L o s patatares contintían c u n
muy bnen a.,pecto lyor doquicr,
habiendo may buenas impresionc:
para la siembra tardía, tanto en
secano romo cn lo; re^adíos de
ambas Castillas, qne van cada vcz
acentual^do ntá^ su prelni^^encia
en el aba.StE'cimiento a Madrid, c^^_
pecialmente por el bucn ^énero
de excelcnte con^crvacicín Rue pro-
duccn.

Fn lc^umbres no ha habido vu-
riaciones im^^ortantes eu relacicín
con el mes d^• abril, a pesar dc la
di^minución de astocks».

Estado de los camltos.-Prome-
tedor estado dc los campo;, con
alonnas excepcionc; motivadas por
las recientes inundaciones en ]a
Rioja Navarra ; las siembras que
en el centro de E=paña se hic•.ie-
ron a fines de abril han nacido
muy bien y homoaéneas, encon-
trándose los eampos ^de las zon^as
más adelantadas de esta re^ión
(Talavera dc la Reina, La Vera)

con ;ran dc^arrollo clc ^mata^ v
bucna mu^.ara.

Pn gen^^ral, puc; ,la recuperu-
ción de lo; lratatares afectados por
el frío ba ;ido total, y súlo cu
al^uno^ l^untos, como Mogucr y
fiucas aisladas de (:ádiz, se qtte-
jan de quc el arrauque no es lo
que se esl,eraba.

Si^uen sin presentar,e plu^as ni
euferlnedades dignas dc mcllcióu.

(_^a^^ impresiones para la, ,icm-
bras tardías, tauto las del l:cntro
o ve•rdaderamente tardías como
las de segunda cosec.ha de Lcva^tl-
ic ^- Andalucía, pcrtnitcn suponer
una superficie iml^ortante de este
cultivo, bicn utilizando, como en
alios antcriorc^, patatu selecciona-
da conservada en cámara fri^orí-
fi^^a, bien empleando semilla dc
i^;ual procedencia, mantenido en
la zona de origen, fresca y con
mag^ífico; almacencs c'n detc•rmi-
nadas condiciones de conservación.

Exportacioraes. ^- La corta co.;c-
clla de patatas en Euroh^a 6a fa-
vorecido e^te comercio; .ba,^te ^c-
ñalar qttc el Reino L^^^ido ha tc-
nido que importar simultáncamcn-
te, con la patata temprana uueva,
^raudes partidas de patata vicja
bolande,a, quc en el pasado mes
de .abril alcanzaron la cifra de
1^O.Od)0 toneladas; mucba de esta
patata se adquirió a prccio; ;npe-
riores al de venta, ocasiona_r^do,
sentín informc,, de la Federatiu^^
of Fruit an•d Patata '1'radc, pc^r-
didas ^dcl ord^'n ^de ?.^00.000 li-
hra., estcrlinu;. Aunque han exi^^-
tido caso.3 aislados, como el citado
por el Presidente de dicha F+'dc-
ración, cle comprar a`?}1 libra5 pa-
ra vcnder a dos, se trata dc ca,os
aiaadoa, de pequ:•lia cantidad y
de patata en no muy lluenas con-
diciones, que el ama de casa rc-
ebazaba, sin alcanzar el precio dc
tres peniquc., libra para la vicj.a.

En cambio, la t^atata temprana
nucva ha tenido buena aco^ida, a
pesar del peso de la; 100A00 to-
neladas viejaS que todavía óravita
sobre el mercado• Las exportacio-
nes canarias, mala;uPtias y lcvan-
tina^ para este destino puede de-
c.ir.,c quP están terminadas; han

pcrmitido pag<tr buenos precios al
agricultor, especialmente en Cana-
rias. La exportación de I3alcares,
qnc ba alcanzado 7.000 toncLadas
en dicz barcos, está prácticamente
tambiín 1'iniquita^da, y no scrá po_
;ibl^', ul llureccr, ulcanzar cl cupo
de 1'?.OOU ionelada; fijado para el
archipiélago, y decimos arcllil,lié-
la^o porquc, como .^c antmció cn
crónica auterior, lbiza ,e lla uni-
Elo a este comcrcio con nna pro-
dnccibn In^l; llrcco•r, quc• lu ,mallor-
quina.

En 1Vlallorcu sc iniciarott com-
^Iras a 4,51) pc:cta, el kilo cn la
Ilrimcra scmana dc mayo, para ir
bajar.do paulatinalncnte h a s ta
2,10 a fin de mcs.

E q Can^arias ,c expurta algo de
la zona dc Arucas, pag^índosc en
el campo a 2,50 pc^ctu; cl kilo.

En Mála^a llan bajado los prc-
cios l^,ara cxportación hasta 1,71)
pcsctas el kilo, qnc no tienen más
u^loyo quc una inc•ipicnte expor-
tación a Alcmania, Ilecha bajo la
alovcdad dc utiliz.u• va^ones direc-
tos ba.^ta aqncl paí; mcdiante cjcs
intercambiahlc^ cn froutcra.

L'recios.-F,I efc cto re^^ulador en
los llrccios ^dc^ la, 40.00O toncla-
das dc patata lmericana, vcndidas
al ltlíblico a 2,50 pcsctas cl kilo,
se ha limitado a las grandc,, ciu-
da^des, dondc tambic^n su dw•,a-
elÓt] fRE' eflIllerll, pCl'Inltlend0 Utla
rccuperución fucrte, tlero brcve,
^luc^ ha ;ido la llc•^^ada dc la lra-
tata tlncva 1a quc dcfinitivvncnte
ha hajado lu^ 1^•rccio.^, inclu,o lo^
dc la^; patata^ coloradas, quc, siu
discriminar,c varicdadc;, Ilabían
alcar.zado para el púhlico nivcles
clevadísima;.

la;n lo, pcqueño, nlíclcm ^dc co^n_
^umo y cn el campo, cl efccto rc-
^nlador de la intportación no sc
notó en absoluto; .;u au^cucia lla
l^tcrrnitido cspeculacioncs locales,
cotno ha sucedido cv 1)ren.,c, don-
de la patata ^-ieja y no ntuy hicn
cor.scrvada alcanzú cn el campo
Ilrecicu ^dr• 3 ncsctas el kilo a prin-
cipio dc lue;; a finc, ha bajado
a 1,50 pesctas cl kilo y aun ^I mc'-
nos, si bicn de clla no haY apc-
nas cxi^tencias.

Parecc quc, dada., las bacnu.
^lcralectivas de co^echa y la ^c-
neralizac•.ión de los arranqucs, se
llc^^n•á a precio; mús bajos que
lo^ qne se citan, pc•ro análoño^; a
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los de la mism^a época del año an-
terior. ^

En resumen, se ajustan y nor-
malizan los precios, una vez sal-
vada la soldadura de cosecbas, so-
bre tado en el mes de abril; idi-
cha soldadura se ha 'pradncido en
muy buenas condiciones, atu ŝque
bubiera sido de desear una exis-
tencia de cosecha vieja de 15.000
toneladas más, que hubiera evita-
do simultáneamente las importa-
ciones y las alzas de precios, qtte
han sido grandes sólo en las cla-
ses de elite, pues en las demás las
Juntas de Precios v]as autorida-
des provinciales han actuado di-
ligentemente para evitar perjuicios
para el gran público.

gularidad de los cursos de artícu-
lo tan. perecedero ; junto .a ,agri-
cultores que en octubre y novie,m.-
bre no llegaron a una peseta el
kilo en Castilla la Vieja, se citan
agricultores gallegos percibiendo

tres pesetas el kilo por la misnta
patata vieja de piel blanca, lo cnal
hace que su cultivo, especialmen-
te para los grande.s regadíos cas-
tellanos, sea un cultivo de relleno
y circunstancias, lo cual, como es
difícil hacer de profetas, atnnenta
atín ^más la i^rregularidad de los
cursos.

A continuación se señalan al-
gunos precios en distintas plazas
a fines de mayo :

las perspectivas de coseeha, dadas
las superficiP, st'mbradas, parecen
buenas.

En Vitoria, las jaspeadas de
León se veude,n al por unayor a
ocbo pesetas, l^^ara llegar al l^ú-
blico .a 8,50; las blancas varías al
por mayor de 8,25 a 11 pesetas,
segtín clase, para convertirse al
ptíblico en 9 y 12 pesetas, resper±-
tivamente.

Mallorca sigue ofreciendo las ju.
días a ocho pesetas sobre bordo,
y Valencia, ^a 7,50 pesetas sobre
vagón; igualmente se sostienen los
precios de la judía a los mismos
niveles en Orense, Navarra _v Lcón.

El mercado de lentejas continúa
muy encalmado, ofrecién•dose la

P L A Z A

Barcelona, ..
Bilbao. . . . . .
Burgos. . . . .
Castellón ...
León ... ...

Madrid

Málaga

Mallorca
Murcia .. .
Orense.. .

Las Palm.as ..

Salamanca
Sevilla. . . .
Valencia .
Vitoria .

Dado fin a una campa><Sa pata-
i,era, vuelve a manifestarse la irre-

A L P O R M A Y O R

Al egriculror A 1 p ú 6 1 i c o
C o m p r a V e n t a

2 2, 50 2,60-3
2,70 2,80-3,50

1,70 2,70

2, 80 3

^ 48-2 55
^ Blancas : 2,40-3

, , i Coloradas : 3,40

1 50-1 70
Blancas : 1,80

^
, ,

2,10
Rojas : 2,10

1,75
1,50

2,00-2,10
`1,75 Uptodute de 2,40-2,50

exportacíón

2,75
1,80-1,90 2-2,10 2,20-2,30

1,75
1,90-2,30 2,60

Legumbres.-No hay variacio- lradrón a 7,30 pesetas el kilo.-
nes importantes en este mercado ; .l .^T.
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^a ^z el cz^ur 1928en e^ jrnrm:er cr^zcurJVU>lebra.c.lo^ e^ ^ la '" X^rli,cr-
^^ l̂a ízz^r.i' cr,^ di^^ e^z com -^rohca d^l Iára d.^ ^za.^a^ . ^Zanz ^cuivr, nzer^r^enrm

^^ete^z.cia ^orz fczs casa.l e^^e^r, al^rmprde n^ar^y/e.rl .̂olaiex.c.^l^r ^^aw!.lcr.dof v^,
cc^atcyuiercdvus^ tnaór^^^ceí^z , umr^lo^u^ueba, quQd^.^rup^.del^Cem^zv^iran^wric^rsi^c^en L^a6a -
jarzclo a^rLe^a lo^ „zc^.lal9ue pn d.cckv c,vn.c,cu-so ^e ^ch^lrieerorz .

^n^ :rc,^^en.Ia rc.r nu,^u^ mod.el^r da^za,l^ Ri.^eladrmz ^[ tJi. cvn ° m^o^ e^
^u d.%^eñc, yu^ conzói^^.da, cc^rz elelec^a.d.or^ del t^,cu.Z^ot; al qcce ^e a^co^cla c^vn ^tu^ta ^e^^
^^^^rrr^z.rn^orta zur ^+a^v ^^z^do, econ^..r^ur y d^ ^^.r ŝllo mc^,ej^, pn ^a nu^e^la.cu^z d:^

, c^rminol ^ e.tr. .^a t^a y a e1 Go^ •̂ ^ida.c^ can la^-
La^r^cz d^ rn.an.do d.e[ efeva.drn-^ZU^náuL^.co. !!na aue.ucz ' ' d,^• bra^.o^

^cc a, ^^-en La ^r^re te ^'elan.^^^rx d^ la^^z, ^nucerrpn la ^°e^m ^^a^^c^l.^ta^ uzn9' ^. ,"
Ccviz^ ^r^^z el em^feo de ot^ c.cifccx, ^ir^v yue d.A_bid^r a^u ' le

' .fp fabri.cczn pnonorc.co,z.cz al t.YZCtor urr^a ^or
^^at^ 1 dQ 2.- z,so y 3^. ^^ L,^6gio.
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^^^IISS^ _(^P^l^ [7^,^ I^`^^^
NORMAS PARA CUMI'LIMIEI`T-

TO DI?. LA LI^,CISLACION SOBRE

OBLIGATORII^.'DAD DEL CULTI-

VO I^'ORRAJERO Y SOSTENI-

tizlEti'ro vE GA^AVo

En cl «Eoletín Oficial del Estado»
del día 38 de abril de 1J56 se pu-
blica una Orden del Ministerio de
Agricultura, cuya parte dispos]ti-
va dice así:

Ilmo. Sr.: Facultado el Ministcrio
de Agricultura, conforme a los lle-
cretos de 1G de enero de 1y53 y'^^

de octubre de 1cJ55, sohre obliga-
toriedad del cultivo forrajero y sos-

tenimiei^to de un peso vivo en de-
terminadas explotaciones para fijar-

1os porcentajes de dicho cultivo, las
marcas dondc se aplicará y las ex-
cepciones a que, para cicrtas explo-
taciones, pudiera haber ]ugar,

Este Ministcrio, de acucrdo coil
las atribuciones que ]e confiere el
artículo noveno del Decreto de ?,^
de octuhre de 1955, ha tenido tt
bien disponer:

Primero.-El Decrcto de ?8 de oc-
tubre de 1955 será de aplicación a
partir del alio agrícola 195G57 a las
explotaciones agrícolas de secano
situadas en las zonas que se espe-
cifican de las provincias siguien-
tes: Alava, Albacete, Avila, Bada-
joz, I3urgos, Cáceres, Cádiz, Ciu-
3ad Real, Córdoba, Cucnca, Grana-
da, Guadalajara, Huelva, Jaé 1,
León, Lérida. Lograio, Madrid,
Málaga, Navarra, Palencia, Sala-
manca, Segovia, Sevilla, Soria, Tc-
ruel, Toledo, Valladolid y Zamora.

Segundo.-En las provincias se-
ñaladas en cl apartado anterior, se-
rá obli^atorio el cultivo de plantas
forrajeras en las explotaciones agrí-
colas de secauo que, cultivadas a
dos hojas o al tercio, tengan una
extensión superior a 100 hectáreas.

Los porcentajes máximos de
siembra obligatoria de forrajeras
en relación con la superficie obii-
gatoria que corresponda dedicar al
t.rigo, scrán los que por provincias
y comarcas de las mismas se rela-
cionan a continuación:

Alava.-E1 20 por 100 en el par-
tido judicial de La Guardia.

Albacete.-E1 15 por 100 en el
partido judicial de Casas II láñez. El
10 por 100, 15 por 100 y 20 por 100
en parte de los partidos judiciales
de Albacete, Alcaraz, Almansa.
Chinchilla y La Roda.

Avila.-EI '?5 por 100 en el par-
tido judicial de Arévalo y en part^
dc los de Avila y Piedrahita.

Badajoz.-E1 20 por 100 cn toda
la provincia.

I:uraos.-E1 '^0 por 100 en la zo-
na de la Ribera. E1 25 por 100 en
las restantes fincas de la provincia.

Cáceres.-E1 15 por 100 en toda
la provincia.

Cádiz.-E1 25 por 100 eIi la zona
de Campiña y del Itincón, inte-
gradas por los t,érminos Inunicipa-
les de Arcos de la Frontera, Bornos
Espera, Jerez de la F'rontera, Puer-
to de Santa ltilaría, Sanlúcar de Ba-
rrameda y Trebujena. El 15 por
ciento en el resto de la provincia.

Ciudad Real.-E1 25 por 100 en
toda la provincia.

Córdoba.-El 25 por 100 en lus
partidos judiciales de Aguilar, Bae
na, Cabra, Lucena, 1'osadas, Prie-
go y Rute. EI ^0 por 100 en la mar-
gen izquierda del Guadalqujvir y
partidos judiciales de Baena, Buja-
lance, Castro del Río, La Rambla,
Montilla y Montoro.

Cuenca. - E1 15 por 100 en los
partidos judiciales de L-elmontc.
Huete, San Clemente, Tarancón, y
en part.e de los de Cuenca, Motilla
del Palancar y Priego.

Granada.-El 20 por 100 en ]os
partidos judiciales de Alhama, Cra-
nada, Iznalloz, Loja, Montefrío y
Santat'é.

Guadalajara.-El 20 por 100 e^i

LJda la pr0^'lllCla.

IIuelva.-EI 20 por 100 en part^^
de los partidos judiciales de _^ya-
monte, Huelva, La Palma y Mo-
guer.

Jaén.-El 10 p^r 100 en parte de

los partidos judjciales de Alcalá la
Rcal, Andújar, Laeza, Cazorla,
Huclma, Jaén, Linares, Mancha
Rcal, iVlartos, Ubeda y Villacarrillo.

León.-E1 15 por 100 en la zon^a
de la Meseta.

Lérida.-E1 20 por 100 en los par-
tidos judiciales de Solsoua, Seo de
Urgcl, Sort, Trcmp y Viella. E1 10
por 100 en los partidos judiciales
de Borjas Blancas y Cervera.

Lobroño.-E1 20 por 100 cn los
pnrtidos judiciales de All'aro, Arne-
cio, Cervera del Río Alhama, Lo-
groño y Torrecilla de Calneros. E1
'?5 por 100 en el resto de la provin-
cia.

Madrid.-El 20 por 100 cu los
partidos judicialcs d<^ Alcalá de
Henares y Getafe. E1 lU por 100 en
los partidos judiciales de Chinchón
y Navalcarnero. E1 5 por 100 en el
resto de la provincia.

Málaga.-F.l 20 por 100 c^i los
términos municipales de Antequ°-
ra, Campillos, Cafietc la Rcal, Hu-
milladero y Ronda.

Navarra.-El 20 por 100 en los
partidos judicialcs de Aoíz, Pam-
plona y partc de los de Estella y
Tafalla.

Palencia.-F.1 20 por 100 en toda
la provincia.

Salamanca.-El 25 por 100 en el
partido judicial de Pefiaranda y en
parte de los de Alba de Tormes,
Ciudad Rodrigo, Ledcsma, Sala-
manca y Sequeros.

Segovia.-E1 25 por 100 en toda
la provincia.

Sevilla.-El 25 por 100 en parte
de los partidos judiciales de Carmo-
na, Ecija, Estepa, Marchena, Mn-
rón, Osuna, Sanlúcar, Sevilla y
Utrera.

Soria.-E1 35 por 100 en toda la
pI'OV111Cia.

Tcruel.-E1 15 por 100 en toda
la provincia.

Toledo.-1±:1 20 por 100 en toda
la provincia.

V^clladolid.-E1 20 por 100 en los
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partidos judiciales de Medina ae
Rioseco, Valladolid y Villalón de
Campos. El 15 por 100 en el resCo
de la provincia.

Zamora.-El 20 por 100 en los
partidos judiciales de lienavente,
Toro, Villalpando y Zamora.

Cuando en alguno de los partidos
judiCiales que sc indican anterior-
mente no resulttin afcctados todos
sus términos munjcipales, las Je-
faturas Agronómicas propondrán a
la Dirección General de Agricultu-
ra los que deban ser tenidos en
cuenta a los efectos de la obligato-
riedad del cultivo forrajero, y una
vez aprobada dicha propuesta de-
berá ser publicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia, para gene-
ral conocimiento.

Tercero.-Las explotaciones agrí-
colas de secano que, cultivadas a
dos hojas o al tercio, tengan una
extensión superjor a 250 hectáreas,
y las de regadío de extensión su-
perior a 25 hectáreas que lleven
más de cinco años de puesta en
riego, deberán seguir dedicando al
cultivo forrajero las superficies fi-
jadas de acuerdo con el pecreto de
16 de enero de 1953 y Orden mi-
nisterial de 27 de julio del mism;>
año.

Cuarto. - En las explotacion_^s
agrícolas de secano cultivadas a
dos hojas o al tercio que hallándo-
se comprendidas dentro de las zo-
nas o comarcas señaladas en el
apartado segundo de la presen^e
Orden ministerial tengan tma eK-
tensión superior a cien hectáreas,

Zone
Provineise que inte-

gren la zona

deberá sembrarse, como mínimo,
durante el año agrícola 1956-57, el
tercio de la superficie máxima ob:i-
gatoria de plantas forrajeras fija-
do; dos tercios, en el año agrícola
1957•58, y la totalidad, en los suce-
sivos.

Quinto.-A partir del año agríco-
la 1956-57, y en las provincias que
se determinan a continuación, se
deberá dedicar como mínimo al cnl-
tivo de forrajeras el 20 por 100 de
lu superficie de las explotaciones de
regadío de extensión superior 1;2
hectáreas que lleven más de cincu
años de puesta en riego: Alava, A]-
bacete, Alicante, Avila, Badajuz,
Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz,
Castellón, Ciudad Real, Córdoba,
Cuenca, Gerona, Granada, Guada-
lajara, Huelva, Huesca, Jaén, Leí n,
Lérida, Logroño, Madrid, Málaga.
Murcia, Navarra, Palencia, Sala-
manca, Segovia, Sevilla, Soria, Ta•
rragona, Teruel, Tcledo. Valladolid,
Zamora, Zaragoza y Valencia.

Sexto.-Los cultivadores de fu1-
cas que deseen acogerse a algurtus
de las excepciones establecidas cn
los artículos quinto y sexto del De-
creto de 16 de enero de 1953 dehe-
rán solicitarlo por conducto de l,l
Jefatura Agronómica de la provit.
cia en donde radique la finca, par^^
que eleve, debidamente informada.
la petición a la Dirección General
de Agricultura, que dictará en ca-
da caso la resolución procedente

Contra la resolución de la Direc-
ción General de Agricultura podrá

Secano cereal. Número de hojae

2

1." Madrjd, To 1 e d o,
Ciudad Real,
J a é n, Albacete,
Cuenca ... ... ... 2.3-fi5

2.a Avila, S e g o v i a,

3.a
^ a

Guadalajara, Te-
ruel, Soria ... ... 25-60

Málaga, Granada.. 45-70
Alicante, Tarrago-

n a , Barcelona,
Gerona, C a s t e-
llón, Valen c i a.
Murcia ... ... ...

5.a Cádiz, S e v i 1 1 a
Huelva, Badajoz,
Córdoba ... ... ... 50-g0

6.a Lérida, Hues c a,
Zaragoza, Nava-

7.a Cáceres, Salaman-
ca, Zamora, Va-
]ladolid, Palen-
cia, Burgos, Lo-
groño, A 1 a v a,

25-65

25-70

3 e ó méb

Eriel

paetoe

Pradcra

natural

de eiega

interponerse recurso de alzada an
te este Ministerio.

Séptimo. - Las producciones fo•
rrajeras obtenidas en las fincas
afectadas por el Decreto de 28 ^ie
octubre de 1955 y por la presente
Orden ministerial, deberán ser s^-
gadas y recogidas, aun en el caso
de que se destinen a ser consumi-
das en verde por el ganado, quc-
dando prohibido en las superficies
dedicadas a dicho cultivo la entra-
da de cualquier clase de ganado pa-
ra consumjr directamente en el te-
rreno los forrajes producidos.

Octavo. - Cuando el cultivador
desee enterrar la totalidad o utr^
parte de la producción forrajera,
deberá comunicarlo a la Jefatura
Agronómica de la provincia corres-
pondiente, para que ésta ]a otorgue
el oportuno permiso y compruebe
posteriormente que la operación se
ha efectuado con sujeción a los tér-
minos del mismo.

Noveno. - Los agricultores ob:i-
gados al cultivo de plantas forrajE^-
ras presentarán en las Jefaturas
Agronómicas correspondientes, den-
tro de un plazo de quince dfas, a
partir de la fecha de publicació^l
de ]a presente Orden ministerial
en el cBoletín Oficial del Estado»,
declaración jurada, cuya redacción
habrá de ajustarse al modelo que
se inserta al final de esta dispusl-
ción en el mencionado Boletín.

En caso de incumplimiento de
esta obligación, la Jefatura Agro-
nómica, previa visita de inspección
a la finca correspondiente, fijará

Paetizel

A diente Arbolado

Deheea

encinar

30-70 35-75 30-SO 200-300 50-200 40-300 60-150

30-65 35-70 35-80 150-300 70-250 60-300 60-150
50-80 60-90 60-90 100-250

60-95 65-100 60-100 200-400 80-300 70-300 100-200

30-80 35-90 20-100 250-400 70-300 40-200

30-80 35-90 20,90 200--100 60-250 60-350 70-200

Monte

alto 0

bajo con

pattoe

Fliego

30-80 200-2;"i^)

30-80 160-200
] 50-250 290-30(1

290-330

40-90 290-330

30-90 200-300

40-150 1(i0-200
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la superficie obligatoria de cultivo
de plantas forrajeras y el peso vivo
mínimo que ha de existir en la fin-
ca, así colno los plazos en que debe
darse cumplimiento a las respecti-
vas obligaciones.

Décimo.-Para el mejor cumpli-
micnto de lo establecido en la pre-
sente Orden ministerial, cada Je-
fatura Agronómica remitirá, en el
plazo de un mes, a partir cle la pu•
k)licación de la misma, a la Jefatura
Provincial de Ganadería correspon•
diente, relación, por términos mu-
nicipales, de las fincas afectadas.

Undécimo.-Las Jefaturas de Gu-
naderla, en el plazo de un mes, a
partir de la recepción de las rela-
ciones a quc se reficre el apartado
anteriur, y previas las comproba-
ciones oporttmas, rcmitirán a la
Jefatura Agron ŝímica correspon-
diente relación, por términos muri-
cipales, del ganado de toda cla5e
vinculado a las explotaciones afec-
tadas.

Duodécimo.-Las Jefaturas Agro-
nómZCas a la vista de las declara-
cioncs de los agricultores y de los
datos suministrados por las Jefatu-
ras provinciales de Ganadería, den-
tro del p]azo de quince días a pal•-
tir de la ternlinacjón del plazo fi-
jado en el apartado 11, fijará las
^upcrficics de forrajeras y los pc-
sos mínimos de ganado que debcil

existir en cada explotación, así co-
mo los plazos en qtte ha de dars^
cumplimiento a lo establecido e, i
1os apartados segundo, cuarto, 13
y 1=1 de esta disposición, comuni-
c3ndolo a la Dirección General de
Agricultura.

Décimotercero.-Los límites en-
tre los que dcherán esta-r com-
prendidos los pesos mínjmos de ga-
nado vivo por hectárea exigibles
a los distintos aprovechamientos V
zonas son los que se detallan en el
anejo adjunto.

Décin^ocuarto.-E1 ritmo a qu^^
habrá de atemperarse el incremen-
t.o del peso mínimo de ganado vivo,
por hectárea, fijado a cada explota-
ción agrícola, será el siguiente:

En el año agl'ícola 1^)57-53 debe-
rá alcanzarse el 70 por 100 del peso
^^ivo mínímo fijado; en el año agrí-
cola 1958-59, el 80 por 100; en el
aíio agrícola 195J-60, el 90 por 100,
y en los sucesivos, la totalidad.

Décimoqujnto.-Las infracciones
de lo dispuestó en la presente Or-
den minlsterlal Se Sfl1lClonarál] COll
arreglo a lo prevenido en el artícu-
lo octavo de la Ley de 5 de noviem-
bre de 19-10, artículo décilno del De-
creto de 16 de enero de 1953 y ar-
tículo séptimo del Decreto de 28
de octubre de 1955.

Madrid. 23 de abril de 195G-Cai-
vestany.

•etracta dê
BOI,ETIN^1 OFICIAL

DEL ESTADO
1utorizaciones provisiunales para el cul-

tivo dcl arroz.

Adminístracióa Celltral. - Relaciones

de la Dírcccíón Ge:eral de Agricultura,

fecha 9 Y 26 de marzo de 1956, hacien-

do pítb:icas las 56, 57 Y 58 re:aciones

de autorizaciones provisionales para el

cultívo del arroz concedidas por el Mi-
nísterio de Agricu:tura en las fechas

qur^ se índica.n y coil arreglo a lo dis-

pt1e5t0 eu cl D^ecreto de 28 de novfem-

bre de 1952. (aB. O.» del 9 de abril

de 1956. )

En el «Boletín Oficíal» de: 18 de abríl

dc 1956 se pubacan otras dos dísposi-

cior.es de la Dirección General de Agri-

cultura, fecha 7 del mismo mcs, hacien-

do pítblicas las 59 y 60^ re:aciones de

las autorizaciones a que antes se ha he-

rho rcferencla.

En el rcBoletín Oficial» de: 5 de mayo

de 1956 se ^publica otra disposíción de

la Dirección General de Agricultura, fe-

cha 24 del mes de abri:, haciendo pít-

blica la 61 re:ación de autorizacioues a

que antes se hace referencia.

Ea el «Boletín Oficial» del 6 de mayo

de 1:956 se pub_ica una Orden del Mi-

nisterio de Agrícu;tura, :echa 23 de abril

de 1956, por la que se concede autoriza-

ción provisíonal Para cultivar arroz du-

rante u:l plazo de seis afios a los Sindi-

catos Arroceros de Don Benito Y Mérída

IBadajoz), sobre Ia base de reducción de

'.a superfície total dedicada al cultivo
a 557 hectáreas.

Conse,jo ReKulador de las Demm^latacío-

nes de n^riKen Va'.encia-Utiel-Requena Y

Cheste.

Orden del Ministerio de Agricuaurn.

fecha 31 de marzo de 1956, por la que

se autoriza la constitución del Consejo

AGRICULTURA

Regu:ador para los vínos de la provin-

cia de Vale^:^cia, amparados por las De-

nomi.^acíones de Origen Va:encía-IItíel-

Requena y Cheste. («B. O.» del 10 de

abríl de 195G.)

Tarmas de contrataciórt y Precias de la

achicar'a para la campaiia 19:iCr57.

Orden del Ministerío de Agrícuaura,

fecha 31 de marzo de 195G, por Ca que

se dic:au normas de contrataciáa de

achicoria y precíos de la misma para la

canlpaña 1956-57 («B. O.» del 10 de

abril de 1956.)

Coattra-tos oficiales dc cocupraventa de

caiia de aztícar para la campaña 19^6-‚ 7.

Orden de: Mi::isterío de Agz•ícultura,

fecha 31 de marzo de 1956, por la que

se aprueba el mode:o de contrato ofl-

cial de compraventa de cafia de azúcar

para la campafia 1^956-57. («B. O.» del

10 de abril de 1956.)

N^ímero mínimo de alttnutos que deben

ingresar en las tacuelas 13specíales.

Decreto de la Presidencia del Gobíer

no, fecha 9 de abril de 1956, por el

que se establece el nínnero mínimo de

a:umnos que debe 1:^gresar en las Es-

cue:as Especiales de Ingenieros y Supe-

riores de Arquitectura durante el curso

1955-56. («B. O.» del 12 de abril de

195s. )

Colonlz^uión de zonas regables.

Decreto del Ministerío de Agricultura,

fecha 23 de marzo de 1956, por el que

se amplía, a efectos de su colonizacíón,

el sitio regable con aguas alumbradas

er. la sierra de Callosa de: Segura, de

la zona de Sa:adares, Albatera, Creví-

lle:^te, Elche (Alicante). («B. O.» del

13 de abril de 1956.)

En el niismo «Boletín Oficíal» se pu-

blica otro Decreto del mísmo Departa-

mento e idé7tíca fecha, por el que se
declara de alto interés nacíonal y se

dictan normas para la colonízación, me-
diante :a transformación en regadío con

aguas subterré^^eas, de la zona L:anos
de Antequera (Málaga).

Períoda de caza durante la temporada

1956-57.

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 11 de abril de 195^6, por la que
se fija la fecha de apertura Y cíerre del
período de caza durante _ a temporada

1956-57. («B. O.» del 25 de abril de 1956. )

Coordinación de la.v Direcciones ^Genera-
Ies de _1Kricuiiiara Y Colonizecióu pura

traba,jo:y de canservacióu de snelos.

Orden del Minísterío de Agricuaura,

fecha 17 de abríl de 1956, Por la que
se regula Y coordíaa la actuacíón de

1as Direccoines Generales de Agrícultura

y de: Instituto Nacíona; de Colonización

cíl lo quc se refiere a la realización de

los trabajos de conservacíó:l de suelos

previstos en la Ley de 30 de julio de

1955. ^«B. O.» de: 25 de abrí: de 1958. )
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('la:iflcaci(^n de vías pccuarias.

Orden del Minísterío de Agricultura,

fecha 8 de abríl de 1956, por la que se

aprueba la c:asificacíón de .as vías pe-

cuarias exlstentes en el término muni-

cípal de Calasparra (MUrcía). («B. O.»

del 26 de abríl de 1956. )

Uni,ficaci^ón de los rnétados de an,állslc

y dc apreciación de los vinos.

Dísposición de la Jefatura del Estado

pttblícando los instrumento.s de ratífi-

cacíón del Convenío Inter ^acional Para

la Uní."icación de los Métodos de Aná-

iisís y de Aprecíación de los Vínos .(«Bo-

letfn Ofícia:» del 28 de abri: de 1956.)

En el «Boletín Oflcial» del 11 de mayo

de 1956 se publíca u'^a rectifícación a

la disposicíón anterior.

Sa5lienimiento de gattado en ]as explo-

tacianes sgricolas.

Orden de: Mínisterío d' Agricuaura,

fecha 23 de abril de 1956, por :a que

se díctan normas para el cumplímiento

de los Decretos de 16 de e_^ero de 1953

y 28 de octubre de 1^955, sobre obligato-

riedad del cultivo Sorra]ero Y sostení-

meinto de ganado en las explotaciones

agrarias de las zonas que se indícan.

(«B. O.» del 28 de abrí: de 1956.)

En el «Bo:etín Gficial» del 29 de abríl

de 1956 se publira una rectificacfón a

la Orde_i anteríor.

Pla^.n .Cocn-dinado de ObraR de la zana

dominada por el canal del Flumen.

Orden con]unta de los Ministerios de

Obras Públícas y Agrícultura, fecha 16

de abril de 1956, por la que se aprueba

e: Plan Coordínado de Obras de la zo: a

dominada por el canal de: Flumen (HUes-

ca). («B. O.» del 29 de abril de 1956.1

Centrale,ti lecheras de La Carufia.

Orden con]unta de los Mlnísterios de

la Gobernacícín y de Agricultura, fecha

20 de abril de 195G, por la que se pro-

rroga e: ^plazo de presentación de ins-

tancías para e: concurso de centrales

lecheras en La Corufia (capital). («Bo-

letfn Ofícial» del 3 de mayo de 1956.)

Concentracló^n parrelarla.

Decretos del Minísterio de Agricuau-

ra, fecha 13 de abril de 1956, por los

que se declara de uti_idad públíca :a

concentracíón parcelaria de las zo7as de
Pamplíega, Villahoz, Quinta:^arraya, Ci-

11^ruelo de Abaio Y Villafruela (Burgos),

Medina del Campo y Villarmentero de

Esgueva (Valladoad), La Maya (Sala-

manca), Vegas de Pazos (La Corufia),

Almazán (Soria), Ullibarry-Arrazúa e

Izarraza (A:ava) y Pamp:ona-Ezquiroz

(Navarra). («S. O.» de: 9 de mayo de

1956. )

Zonas regables del Paintano de Bembezar.

Decreto del Mínisterio de Agricultura,

fecha 23 de abríl de 1956, por el que

se amplfa, a efectos de su colonizacíón,

ía zona regable del Pantano del Bem-

bezar (CÓrdoba y Sevílla). («B. O.» del

Claalficaclón de vlas pecuarfas.

9 de mayo de 1956 ) Orden de: Mínísterio de Agricuaura,.
fecha 30 de abríl de 1956, Por la

se aprueba la clasífícacíón de las

que

vías

En el «Boletín Oficíal» del 10 de ma-
pecuarias del térmíno munícípal

tamoso (Toledo). («B. O.» del

de

18

Re-

de

yo de 1956 se publíca una rectificación

a] Decreto anterior.
ma^po de 1956.)

MeJaras de remwterariones al Personal

civil y ntllitar de. la Admini^;brac:ón del

Eatada.

Ley de la Jefatura del Estado, fecha

12 de mayo de 1956, sobre me]oras de

remuneracio-^es al personal cívíl y ml-

lítar de la Administrac?ón del Estado.

(«B. O.» del 13 de mayo de 1956. )

Ordea del Minísterío de Agr:cuaura,

fecha 30 de abrí: de 1956, por la due

se aprueba la adíción a la clasíficación

de las vías pecuarias existentes ea el

término munic!pal de Campillo de Pa-

ravientos ( Cuenca). ( «B. O.» del 19 de

mayo de 1956.)

Servtcio Nacíona] de Crédito Agrícola.

Ley de la Jefatura de: Estado: fecha

12 de mayo de 1956, por :a que se au-

mentan en 1.500 míllones de pesetas ;as

sumas que los Bancos y Ca]as de Alto-

ros han de poner a disposicíón del Ser-

vícia Nacíonal de Crédíto Agr:cola. («So-

letín Ofícíal» del 13 de mayo de 1956.)

Tratamlento de^ plrl^gas forestales.

Ley de la Jefatura de: Estado, fecha

12 de mayo de 1956, sobre imposición

de determínadas obagaciones para el

tratamiento de plagas a los duefios de

fincas forestales de considerable exten-

sión, («B. O.» del 13 de mayo de 1956. )

Exen^ción de contribució^n para víviendas

de obreros ag^ticalas y escuelas en fíncas

rtística.5.

Ley de la Jefatura de: Estado, fecha

12 de mayo de 1956, por la que se d•e-

c:ara la exención de contríbución ur-

bana para las viviendas de obreros agrí-

co:as y escuelas construídas en fincas

rústicas. («B. O.» del 13 de mayo de

1956. )

Concurso de trabajcn sobre temas aSrl-

colas, forestules Y pecuarios.

Orden del Minísterío de Agricultura,

fecha 9 de mayo de 1956, por la que se

co7voca a un concurso de traba]os so-

bre temas agríco as, forestales y pecua-

ríos para la concesión de los Premíos

estab:ecídos por dlcho Mínísterío. («Bo-

letín Oficíal» del 15 de mayo de 1956.)

Cancesión de promios en el concnrsa d°

fatagrafías agrícolas, farestales y pecua-

rias.

Orden del Minísterío de Agricultura,

fecha 9 de mayo de 1956, por la que se

aprueba el acuerdo de: Jurado cali'ica-

dor sobre concesíón de premios e:^ el

concurso de fotografías aBríco:as, fores-

ta:es y pecuarías. («S. O.» del 15 de

mayo de 1956.)

Concesión de premioti de inve5tigacicín

agrarirt, orensa agríc^c^la Y mai^ytrcn ^ut-

cionales•

Orden del Minísterlo de Agricultura,

fecha 9 de mayo de 1956, sobre co :ce-

sión de premíos de investigación agra-

ría, prensa agrícola y maestros nacío-

nales. («B. O.» del 15 de mayo de 1956 1

Orden de 30 de abril de 1956, por :a

quc se aprueba la clasíficación de :as

vías pecuarlas existentes en el término

mu:ticípal de Marmole]o (Jaén). («Bo-

letín Oficial» del 19 de mayo de 1956.)

L'nidades mínimas de ctUtivo.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 8 de mayo de 1956, por :a que

se aprueba la _i]ación de la unldad mí-

nima de cultivo en la zona de Hinestro-

sa (Burgos). («B. O.» del 20 de mayo

de 1956. )

Orden del Ministerio de Agrícultura.

fecha 8 de mayo de 1956^, por la que

se aprueba la fí]acíón de la unidad mi-

níma de ctitívo de :a subzo :a dc F.gttí-

leta (Alava). («B. O. del 20 de mayo

de 1956. )

Proyecto de carrección torreuc'ul.

Decreto del Minlsterío de Agricttl;u-

ra, fecha 13 de abril de 1956, por el

que se aprueba el Proyecto de correc-

cibn torrencial de: arroyo de La Lade-

ra (Cabecera de Arroyo Berme]o), para

:a defensa del pueblo El Gastor. («B. O.»

del 21 de mayo de 1956. )

tinidades mfnimav dc cultlva.

Orden del MínSsterio de Agrícultura,

fecha 8 de mayo de 1956, por la que

se aprueba la fi]ación de ::a unídad mí-

nima de cultívo de La Mudarra (Valla-

dolid). («B. O.» del 21 de mayo de 1956.1

Orden del MinSsterio de Agricuaura,

de 16 de mayo de 1956, por .la que se

fi]a la unidad míníma de cultivo en la

zona de Beleña de Sorbe ( Guada:a]ara).

(«B. O.» dei 24 de mayo de 1956.1

Orden de 16 de mayo de 1^956, por

!a que se fí]a la unídad miníma de cul-

tívo en :a zona de Azuqeuca de Henares

(Guadala]ara)- («B. Or del 24 de mayo

de 1955.)

Clasificaclón de t•fas pccuurias.

Orden del Mínisterío de Agrícultura,

fecha 30 de abrí: de 1956, por la que

se apreuba la clasífícacíón de las vías

pecuarias de Onda (Castcllón). («B. O.»

del 21 de mayo de 1956.)
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Subarriendo con oposÍción
del propietario

G. Con/aICZ, Madrid.

Te^tía un aparcero, quien se despidió a fi-
^zales del verano de 1954, por lo que libremen-
te traté con otro, y cuando ya estábamos e^z-
tendidos, recibo carta de un hermazzo del pri-
mero, diciéndome que por habérselos cedido
su hermazzo, él venía cultivando bancales de
mi propiedad, suplicá^zdome que se los dejase
y prometiendo cumplir fielmente.

Seguidaznente le contesté que por haber lle-
gado a un acuerdo con otro, ^tada podía ha-
cer hasta no co^tszcltar cozz él, pero en mi de-
seo de complacerle haria esta gestión y le in-
forntaría del resultado. No obstante, mientras
e^ztabié negociaciones con el nuevo labrador, a
fin de poder atender la solicitud, éste, sin más
espera, e^npieza a barbechar sin mi consenti-
miento ni autoriza.ción. Coincide el informar-
me de esto con la conformidad del nuevo
aparcero accediendo a mi deseo, por lo que le
escribo manifestando mi disgzcsto por su pro-
ceder, dando mi conformidad al propio tie^npo
a su deseo de co^ztinuar cozz las tierras cedidas
por su hermano, "a condició^z de fornzalizarlo
en un contrato por duplicado", cuyos puntos
o cozzdiciones acepta al e^zviarle un borrador;
pero dicito cozttrato ^zo se ha llegado a firmur
por no haber venido aquí el interesado.

Así las cosas, me informo de que este señor,
a su vez, cede ahora algunos de esos ba^zcales
a otro hermano sicyo, por lo qzce en forma co-
rrecta le llamo la atenció^z, diciézzdole que e^z
modo alguno estoy dispuesto a consertir esto.
La co^ztestación ha sido se^zdas cartas de estos
plagadas de insultos y groserias.

Mi reacción, el despido por carta certificada
con acuse de recibo, dando por fínalizada la
aparcería tan pronto obtengan sus derechos,
o sea, siembren y resiembren, según zcsos y
costumbres.

En resume^z: zzo fuí yo quien ezz prizzcipio
dió las tierras, pero acepté los hechos conszc-
mados, condicionados a la firma de un con-
trato de aparcería que no se ha llegado a for-
malizar. Conzo este señor cede indebidamente
parte de las tierras a un hermano suyo sin
nzi autorización por escrito, y al llamarle la
atención me contesta en términos ofensivos.

Se trata de una aparceria y no de un arren-
damiento protegido.

Por las razozzes expuestas, creo tener dere-
cho a despedirlo legalmente en el Juzgado Co-
marcal donde radica la finca, exigiendo a la
vez reparación por iztjzeria y calumnia.

De los datos de su consulta se deduce que la sí-
tua.ción de hecho actual, en relación con los ban-
cales objeto de la misma, es la siguiente: Usted,
coino propietario, ha concertado, verbalmente, un
cóntrato de aparcería de unos bancales sitos en
una finca de su propiedad, y el aparcero ha cedido
parte de ellos a un hermano suyo, no sólo sin con-
sentimiento de usted, sino incluso con su oposición.

Esta conducta implica, a mi juicio, un incumpli-
miento del contrato de aparcería por parte del
aparcero, puesto que, por su cuenta exclusiva, ha
eliminado de la aparcería parte de las tierras ob-
j eto de la misma, que ha cedido a su hermano, y
una infracción de la legislación de arrendamientos
rústicos que prohibe el subarriendo o cesión, en
cualquier forma, de fincas arrendadas o dadas en
aparceria, siempre que la cesión no se reflera, ex-
clusivamente, a los aprovechamientos espontáneos
o secundarios.

En consecuencia, puede usted dar por terminada
la aparcería por incumplimier:to de contrato y con-
siguiente subarriendo o cesión, de acuerdo con lo
dis,puesto en el número 4.° del artículo 28 de la ley
de Arrendamientos Rústicos de 15 de marzo de 1935,
aplicable a la aparcería conforme establece el ar-
tículo 44 de la propia Ley, y si el aparcero no aban-
dona la finca tendrá usted que desahuciarle judi-
cialmente.

Cozno dice usted que se trata de una aparcería
y no de un arrendamiento, acepto esta aflrmación
de usted, pero, no obstante, me creo obligado a
advertirle que, dados los antecedentes del caso, pu-
diera serle difícil probar la realidad de la aparce-
ría, ya que se ha concertado verbalmente, y tendrá
que demostrar ante el Juzgado las fincas objeto del
contrato, las demás aportaciones de usted y del
aparcero, la forma de repartirse las cosechas, etc.

En este supuesto, y si el juicio ha de extenderse
a estas otras cuestiones, además de la del desahu-
cio por cesión de tierras, no podrá seguir el juicio
de desahucio y deberá formalizar el juicio decla-
rativo especial determinado en la norma 3.g del
apartado A) de la disposición transitoria tercera
de la Ley de 28 de junio de 1940.

Ni en este juicio declarativo especial ni en el de

315



FABRICACION DE MAQUINARIA AGRICO
MAQUINARIA AGRICOLA PARA TRAC

^^.^.

^ °^^`CA^ÍDAD
^

4

`^nt r^,EC^r°^ ŝ
i7^1S RO CENTRALt+RAD05 DE VERTEDERA • ARADOS DE DISCOS GRADAS

Y EXCENTRICO - ARADOS PARA EL ALZAMIENTO HIDR

FUNDICION DE ACERO EN HORNO ELECTRICO •
MANGANESO - FUNDICION D

^ O FIJOS Y EVERSIBIES

NDICION DE ACE :O AL
I'IICKKV "

PROYECTOS E INSTALACION DE RIEGO^ POR ASPERS

NUESTRAS MAQUINAS SE SUMINISTRAN

CON CERTIFICAD6^pE CARANTIA

OFICINAS Y EXPOSICION: F 4 B R 1 C A: OFICINAS Y EXI'OSICION:

MERMOSILLA, NUM. 31 A V E N I D A J E R E Z AAENDEZ NUMEZ, 23

Telétono 363438 Teléfona 31800 T. 27885 - Aport. 446

MADRID SEVILLA SEVILLA



Ac;Ft I LU LTURA

desahucio podrá, como pretende, exigir "a la vez"
reparación por injuria y calumnia. Para, ejercitar
esta acción es preciso que presente querella ante el
Juzgado de Instrucción correspondiente, conforme
dispone el artículo 467 del Código Penal, previa la
celebración del acto de conciliación.

Como para formalizar una querella ha de pre-
sentarse por medio de procurador con poder bas-
tante y suscrita por abogado, y en los juicios civi-
les para dar por terminada la aparcería supongo
que también estará usted dirigido por Letrado, con-
sidero que, como orientación, tendrá bastante con
esta contestación.

Ildefonso Rebollo Dicenta

3.b33 Abogaao

Producto bacter^ostático
en re ación con ei ensilvdo

FLURINA 50
FLURINA 75
FLURINA - AZUFRE
A BASE DE CRiOLITA MINERSA

Uon F.duardo Servent, Barcelona.

En el número de Jebrero )te visto u^t artícu-
lo del I^zge^tiero agrónomo don Carmelo Be-
naiges referente al nuevo procedimiento para
ertsilar, y en él menciona ei empleo de una sal
bacteriostática. ^Pueden ustedes i^zdicarme
con qué nombre se encuentra dicha sal en el
mercado? ^Qué cantidad de eila se emplea por
tonelada de jorraje? ^En dónde puede adqui-
r^rse dicha sal?

Para la buena conservación del forraje en el silo
es del mayor interés favorecer en el mismo la fer-
mentación láctica. La acidez que determina, pre-
serva a la masa de otras fermentaciones perjudi-
ciales como la butírica, pútrida, etc. El gusto y el
olor que el ácido láctico comunica a la materia
ensilada la hace apetecible y provechosa para el
ganado.

Pero para que la fermentación láctica se pro-
duzca, son indispensables dos condiciones: ausen-
cia de aire, que se logra con una buena compresión
del forraje apilado, como la que produce la ensila-
dora, y acidez inicial, si el forraje no contiene ma-
terias azucaradas capaces de provocar espontánea-
mente dicha fermentación láctica.

Por esto se han empleado durante muchos años
disoluciones de ácidos clorhídrico, sulfúrico, fór-
mico, etc., y también melazas, que se mezclaban
con el forraje en proporciones elevadas. Estos pro-
cedimientos resultaban molestos y caros. En Nor-
teamérica, las aplicaciones de metabisulfito potá-
sico tienden a sustituir los procedimientos hasta
ahora utilizados. En Francia y otras naciones eu-
ropeas se ha extendido rápidamente, en pocos años,
el uso de la' sal bacteriostática denominada "Sovi-
lon", patentada por la Société des produits chimi-
ques Sovilo, y fabricada en sus laboratorios de Pa-
rís. Recientemente se ha comenzado la fabricación
de esta sal en España, realizándose en el Labora-
torio Industrial de Síntesis Orgánicas, S. A., Lind-
sor, de Barcelona, con autorización de la Sociedad
Francesa Sovilo.

Insectici^las fluorados reconociclus l^or su efi-

cacia contra tuda ^•Inse de in^ec•to, masticadore^.

Este insecticida flnora^do, qae hace poco tiem-

po ha eInpi^zado a fabricarse en F^patia, ha re-

auelto el ñrave problema del Farias en los al-

^odonales. EI ŝran ^xito alcanzatlo por la (.:riu-

lita, a causa dc^ ,u eficucia c^onL•a esta plaga }•

por su seguriilad para el alaodonero (carece de

iito-toxicidad), ha absorbido, Itastu la fecha, casi

la totalidad de la l^rodurcibn.

A1 ampliar las itistalat•iones para la fahrica-

ción de estos insecticidas se espera poder ateat-

der también a otros campos de aplicación, y ltara

facilitar su emltleo contra lus diversos plagas ea

por lo que se han preparado la. formulacionee

que se resecian,

Fabricado por:

MlnfRfllfS Y PflODDC10S DfRIVflDOS, S. fl^
BILBAO

Distribuidor exclusivo en
España, Marruecos y Colonios:

COMERCIAL BAKIHS, S. A.
Alcalá, 93 - Teléf. 35 26 06 (Tres líneas) - MADRID

:31 i



AGHICULTURA

^̂ ^
u^cin îr^e3ab[e^no:

Actualmente se están realizando por nuestros
agrónomos trabajos de investigación muy intere-
santes que se espera conduzcan pronto a un pro-
ducto conservador mucho más económico y no me-
nos eficaz que los propugnados en el extranjero.
Esto dará mayor actualidad a]os ensilajes de todas
clases.

En nuestra experiencia, relatada en AGxICUL•ru;tn,
y encaminada, principalmente, a estudiar las posi-
bilidades del aparato ensilador, utilizable con cual-
quier sal o medio conservador, decidimos recurrir
de momento a lo más conocido, inclinándonos, pre-
via información pertinente, por la sal Sovilon.

Esta sal está finamente cristalizada y se sumi-
nistra en frasco de dos kilos de contenido, dosis
suficiente para el tratamiento de 15 toneladas de
forraje verde de leguminosas, o de 20 toneladas de
gramíneas o de pulpas, lo que da idea de la facili-
dad de su transporte y aplicación.

Según los fabricantes, esta sal es de efectos se-
lectivos, ya que, en gran cantidad, paraliza toda
fermentación, mientras que en las dosis que reco-
miendan, impide las fermentaciones nocivas, pero
no la láctica.

Estas dosis vaI•ían entre estrechos límites según
la materia que se quiere ensilar.

Con la sal facilitan instrucciones editadas por la
casa de París, y que han sido recientemente tradu-
cidas al castellano por Lindsor. Figuran en ellas
los siguientes datos: Cuando se trata de ensilar
pulpas de remolacha, de orujos de manzana, de
cebada o de agrios, bastan 100 gramos de sal di-
sueltos en 30 litros de agua por tonelada de ma-
teria ensilable. Si de gramíneas y hierbas de pra-
deras, etc., la misma dosis de sal disuelta en 35 li-
tros de agua. Para las leguminosas, alfalfa, vezas,
tréboles y mezclas a base de leguminosas, la dosis
será algo mayor, 130 gramos de sal Sovilon disuel-
tos en 45 lítros de agua por tonelada de forraje
verde. Con la disolución ha de regarse el forraje
por capas de 20 a 30 cm., a medida que se va api-
lando. Las cantidades de agua pueden reducirse en
tiempo húmedo en una cuarta parte de lo indica-
do, y en caso límite, llegar hasta su mitad. Las
dosis de sal serán siempre las indicadas. En nin-
gún caso debe aplicarse la sal sin estar previamente
disuelta en agua.

Carnzelo Be^zaiges

3.63-1 Ingcuicro agrGnoino

Semillero de eucaliptus

Don José de la Cera, VillastreEmil (Oviedo)

Tengo 2cnas ^zueve hectáreas de,monte que
estoy preparando para repoblar, oriezztado
hacia el SE., a unos doscientos metros del río
y q2cinientos metros sobre el nivel del mar. En
el ^nismo nzo^zte ya hccy seis mil pinos de doce
años, algicnos de ellos alcanzan unos doce me-
tros de altura; pero ahora el pinar está afec-
tado de 2c^zas bolsas Ula^zcas y qrandes, que
^ne es imposible extirpar por ta altura de los
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pinos. Por ello, lo q2ce me resta sin repoblar
deseo plantar eucaliptus; pero los semilleros
están lejos y las plantas suelen llegar en ma-
las condiciones. Deseo hacer un semillero de
eucaliptus, por lo que les r2cego me orienten
e.n dónde podré surtirme de semilla de la clase
canve^ciente.

El EucaliptTCS globulzcs, que es la especie de euca-
lipto propia de la zona indicada, sufre mucho con
las heladas y no debe sobrepasar, en la región
cantábrica, de los 400 metros de altitud sobre el
nivel del mar.

Aun cuando la orientación SE. que se indica para
esta finca permite alguna mayor altitud para el
cultivo del eucalipto, estimamos que, en general,
es excesiva la de 500 metros.

Creemos que el pino (Pinus insignis o P. pinas-
ter) daría en ella mejor resultado, pues la oruga
de que se halla atacado el actual pinar es-a juz-
gar por los datos que se indican-la procesionaria
(Cnethocampa pityocampa), que es de carácter es-
porádico, y si bien produce daños en el arbolado,
no suele ocasionar su muerte cuando los pinos han
adquirido ya buen desarrollo, si los ataques no son
extremadamente intensos y repetidos.

Para adquirir semilla de E2ccaliptus globulus pue-
de dirigirse el consultante al señor Ingéniero Di-
rector del Servicio de Semillas Forestales (Zurba-
no, 67, Madrid), que la facilita a razón de unas
140 pesetas el kilogramo, con el 80 por 100 de pu-
reza; estimando que con un kilogramo (que con-
tiene unos 400.000 granos) hay suficiente para pre-
parar el semillero que se precisa.

Rosendo de Diego

3.637 Ingeniero de Mo^tes

Congelación del vino
y del agua de mar

Don Francisco de P. Mascort, Espollá (Ge-
rona).

Durante lós días de ínt^ns,os frios, con viera-
tos fuertes del Norte, se llegó •á helar, el vino
que co^atenía de doce a trece grados dé alco-
hol, al aire libre y dentro de 2c^c vaso de vidrio.

^A qzcé baja temperatura puede esto su-

aplicaciones del frío a la Enología cada vez tienen
más extensión e intensidad.

El alcchol etilico puro se congela a- 130,5°, y
segím la dilución va aumentando, va elevándose la
temperatura de solidificación, y así, por ejemplo,
es de - 2° con el 5 por 100 de alcohol.

Con vinos tintos secos, como probablemente es el
del consultante, con 12° de alcohol, el punto de
congelación sobreviene a unos - 5,3°, mientras que
la mezcla hidroalcohólica de la misma concentra-
ción queda aproxim.adamente solidificada a- 4,1°.

C^n un grado alcchólico de 13°, el punto de soli-
dificación desciende en el vino a-5,7°, y en la
mezcla alcohclica de igual concentración a- 4,5°,
según tablas de Raoult basadas en datos experi-
mentales.

El cálculo teórico del punto de congelación de
mezclas alcohólicas, a partir del conocimiento del
descenso molecular (que en el alcohol es de 17°), da
temperaturas más bajas que las señaladas.

En conclusión, su vino se ha congelado entre los
- 5,3° y - 5,7°.

Con el agua de mar sucede también que es una
solución compleja de sales; para el Mediterráneo
occidental se señala una concentración de sales del
orden del 37 por 1.000, de las que 28,80 por 1.000 es
cíe sal común ; 4,03 por 1.000, cloruro magnésico ;
1,74 por 1.000, sulfato magnésico; 1,33 por 1.000,
sulfato cálcico, y un sin fin de productos más de
los más variados, que hacen del mar la más gigan-
tesca reserva de minerales a disposicibn del hom-
bre.

Las soluciones puras de sal común en agua; tie-
nen un punto entéctico de - 22°, con una propor-
ción de 23,8 por 100 de sal y de 76,2 por 100 de
agua; es decir, que .en condiciones experimentales
de laboratorio, y habiendo sol y agua ilimitada, la
solución no puede bajar de esa temperatura.

Una solución pura de 37 por 1.000 de sal común
se congela aproximadamente a- 2°, que es la terri-
peratura a que se congelaría el mar si estúviera en
absoluto reposo; el cleaje, la profundidad (cuando
es muy pequeña) también tienen una influencia
decisiva, contribuyendo a impedir la congelación,
por lo que aún necesita una temperatura inferior
a la señalada, qué en el Mediterráneo, mar más
tranqúilo que el Atlántico, puede ser de - 5°.

En el Atlántico he observado temperatura del
agua de - 8° sin que se haya producido hielo.

ceder?
El agica del mar también llegó a helarse a
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Jaime Nosti
Inpeniero agrónomo

una distancia de dos a cuatro metros de la .

playa. ,
^Es posible también saber a qué tempera-

ttcra minima puede helarse el agua del Medi-
terráneo?

El vino tiene una composición muy compleja,
pero fundamentalmente son las proporciones de
alcohol etílico, extracto seco y azúcar las que, en
conjunto, tienen más influencia sobre el punto de
congelación del vino. Hay fórmulas que dan con
bastante aproximación la temperatura de congela-
ción de^l vinn, así como tablas diversas, pues las

Camino desaparecido por una crecida

Don Luis Ducasse, Don [3enito (Bad,+joz).

Poseo una finca de huerta que linda con el
rio Guadiana. Paralelo a este rio iba un ca-
mino al borde de mi tierra, que ha desapare-
cido en la últinta crecida del mencionado río,
por socavones que ha hecho el aguu en la ba-
rranca.

Deeao saber si tengo bt^lig^acŝón de soportar
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el paso por mi aludida finca, restableciendo en
ella el camino.

IVIACAYA, S. A.
ofrece a los agricultores los siguientes insectici-

das y fimgicidas, según fórmulas o importación

directa de su representada

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION

RICHMONO (U. S. A.)

INSECTICIDA AGRICOLA

VOLCK
EL MEJOR

insecticida a base de emulsión de aceite mineral,

bien solo o con la adición de dinitro-orto-cresol,

D. D. T., LINDANE o NICOTINA, con lo cual

puede cubrir toda la gama de trata^nientos de

insectos en invierno o verano.

ORTHO MALATHION
Insecticida con riqueza en MALATHION técni-

co del 20 ó 50 por 100, e1 más eficaz contra ]a

«mosca del Mediterráneon (Ceratitis capitata) y

la «^^niosca del olivo» (Dacus oleae), así como

conira «pulgones» y «ácaros».

Suponemos que actualmente las aguas del Gua-
diana cubren el camino antiguo que existía para-
lelamente al borde de la flnca.

El artículo 42 de la ley de Aguas dispone: "Cuan-
do un río navegable y fiotable, variando natural-
mente de dirección, se abre un nuevo cauce en
heredad privada, este cauce entrará en el dominio
público. El duefio de la heredad lo recobrará siem-
pre que las aguas volviesen a dej arlo en seco, ya
naturalmente, ya por trabajos legalmente autori-
zados al efecto."

Ahora bien, los artículos 35 y 36 de la misma
dicen :

"Art. 35. Se entiende por riberas las fajas la-
terales de los álveos de los ríos comprendidas en-
tre el nivel de las aguas bajas y el que éstas al-
cancen en sus mayores avenidas ordinarias, y por
márgenes, las zonas laterales que lindan con las
riberas.

Art. 36. Las riberas, aun cuando sean de domi-
nio privado, en virtud de antigua Ley o de cos-
tumbre, están sujetas, en toda su extensión, y las
márgenes en una zona de tres metros, a la servi-
dumbre de uso público, en interés general de la
navegación, la flotación, la pesca y el salvamento."

Por tanto, parece natural que, aunque no pierda
la propiedad del terreno del nuevo camino, tenga
que soportar la indicada servidumbre.

Lo que puede hacer el consultante es ponerse al
habla con la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana, cuyas oflcinas centrales están en Ciudad
Real, calle de la Mejora, núm. 2, segundo, y con-
cretar la solución posible para restablecer el ca-
mino en el sitio antiguo, bien sea mediante obras
que pueda hacer dicha Confederación o el consul-
tante, si así le conviniese, o bien entre ambos.

Arztonio Aguirre Artdrés
3.617 Ingeniero de Camínos

ORTHOCIDE
Fwigicida conteniendo el 50 por 100 de CAP-

TAN, el más eficaz contra el «motcado» de los

frutalcs, ascb u•ando 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.

Arañuelo del olivo

Don Antonio Gámir, Loja (Granada)

En el número de febrero he leido un articu-
lo sobre el arañuelo, que dice ataca a varias
plantas cultivadas, y que el insecticida usual
de gran éxito es la flor del azufre.

Les agradeceré tenqan la bondad de decir-
me si ese arañuelo es el mismo que ataca al
olivo, que aquí combatimos con un producto
a base de H. C. H., llamado Olorín, precisa-
mente por esta época de finales de marzo, y erz
tal caso, ^sería muclao más ejicaz el trata-
mierzto con azufre? ^Podrían emplearse ambos
productos mezclados o sería más conveniente
dar ahora el tratamiento aqui de costumbre y
otro determinado tiempo para complementar
el de azufre?

El arañue^lo a que se rel'iere 81 número d•e febre-
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INSECTI CIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y

En POLVO, para espolvoreo

0

Usando indistintamente este producto eli-
mina las plagas siguientes :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.
ORUGAS DE LAS COLES.
CHINCHES DE HUERTAS.
ORUGUETA DEL ALMENDRO.
ARAÑUELO DEL OLIVO.
VACANITA DE LOS MELONARES.
CUCA DE LA ALFALFA.
HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.

GARDAMA.

PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

Y en general a insectos, masticadores y chu-

padores.

NO ES TOXICO para las plantas, operarios
ni animales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los fru-
tos o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-

via o riego, por lo que tiene persistencia so-
bre la planta.

)^ ABRICADO POR:

Itl0^3 1R 1 fl I[BNPEU iICB R69 HNIN
MADRID

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

N E R E S A(Negocios Reunidos, S. A.)
Viriato, 57 MADRiD Teléfono 23 72 61

Diredor Técnico:

PEDRO MARRON
Ingenisro agrónomo

Director Químico
y Preparodor:

JUAN NEBRERA

ro, y que indica se combate con fior de azufre, no
tiene nada que ver con lo que se llama "arañuelo"
del olivo. El primero es una arañita pequeñísima,
que cierltíficamente se conoce con el nombre de
Tetra^zychus telarizcs, y el arañuelo del olivo no es
una araña pequeña, sino el insecto Liothrips oleae,
y el azufre no tiene acción alguna contra este in-
secto.

Todavía hay otro producto que ha dado mejor
resultado que el que dice utilizan, y es un prepa-
rad.o a base de D. D. T. de 5 por 100 de riqueza, y
también para espolvoreo.

Miguel Benlloch

3.638 Ingenlero agrónomo

Maquinaria para piensos compuestos

I)Al^^- ^1,^D.

Deseando instalar u^za fábrica de pie^zsos
compuestos, desearía de zcstedes tzcviera^z la
bondad de indicárme casas do^zde dirigirme
que puedan facilitarme la maquizzaria ^zecesa-
ria al fin señalado, y asimismo las condiciones
necesarias para que ésta, u^za vez autorizada
su instalación, fuera declarada "Industria Co-
laboradora".

Si lo que desea es instalar una fábrica de gra-
nulados puede dirigirse a la casa "Checa Vicent",
de Zaragoza, donde le darán toda clase de detalles
sobre este particular, y si es una fábrica de pien-
sos compuestos propiamente tal, la maquinaria:
molinos trituradores, mezcladoras, ensacadoras,
etcétera, etc., puede adquirirla en cualquiera de
las casas que se dedican a la venta de maquinaria
agrícola, como, por ejemplo: "Ajuria", de la Plaza
d° las Cortes, núm. 3; "Agromecánica", calle de
D^n Ramón de la Cruz, 104; "Vidaurreta", calle de
Atocha, 121, todas de esta capital, entre otras mu-
chas más.

Las condiciones necesarias para que las fábricas
de piensos compuestos sean declaradas "Industrias
colaborad.oras" vienen insertas en el B. O. del Es-
tado del día 16 de enero de 1956, que por su exten-
sión no podemos transcribir.

Félix Talegón Heras
3.639 Inspector Veterinario del Ctterpo Nacional

Sobre el arbitrio provincial

Un su5criptor moderno,

Me interesaría conocer su opinión, e^z su as-
pecto legal, claro está, sobre la forma en que
se ha puesto en vigor en la provi^zcia de Equis
la nueva Ley que grava la riqueza perma^zen-
te de las fincas rústicas, o séase el nuevo inz-
puesto que cobran las Diputaciones Provin-
ciales.

Resulta que, según los recibos prese^ztados
al cobro correspondientes a dos trimestres
(último deZ 55 y primero del 5G) se ha ca.lcu-
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lado el pago para cada contribu^ente a base
de zczz 18 por 100 sobre el líquido impozzible.
Además, las fincas que no han sido todavía
revisadas por el Catastro para modificación
o aumento de contribución, si procede, claro
está, se les aumertta a capricho un equis por
ciento más. Así ha ocurrido con la mía, de
forma que, en lugar del 18 por 100 se cobra
u^t 20 ó 2tn 25 por f00, sientpre sobre el líqui-
do impozzible.

Mi opinión es que todo ello está totalnzente
juera de la Le^, ya que el espíritu de la rzzis-
ma es urt impztesto sobre lo que la finca pro-
duzca ^ no una contribución más invariable
y permanente, pues en las corzdiciones actua-
les, si mi finca ztn año no me produjese nada
yo deberia payar igualmente el citado izn-
puesto.

La Ley de 3 de diciembre de 1953 se dictó para
dotar a las Diputaciones Provinciales de medios
económicos con que cumplir los fines que les están
asignados, y adem "as suplir en determinadas con-
diciones el déficit de algunos Ayuntamientos ru-
rales.

Se ha calificado al arbitrio a que queda hecha
referencia como "la medula de la reforma de las
haciendas provinciales", ateniendo a la generalidad
y elasticidad del gravamen que representa.

Las Diputaciones Provinciales han aplicado este
arbitrio de una manera muy diferente, y en algu-
nos casos entiendo que abusiva, al sobrepasar el lí-
mite que la Ley autorizaba, por gravar la produc-
ción agropecuaria e industrial en términos tales,
que constituyen una presión fiscal dificilmente so-
portable, por cuanto ya es un tributo que alcanza a
riqtzeza que ha satisfecho otros arbitrios, impues-
tas por preceptos legales del Estado o del Muni-
cipio.

La base 7.a de la Ley de 3 de diciernbre de 1353,
refiriéndose a este arbitrio provincial, establece de
una manera clara que la base de imposición del
arbitrio será el precio de tasa o el determinado
en los módulos oficiales, y en defecto de ambos, el
de venta.

El tipo máximo de imposición será el 3 por 100
de la base, salvo cuando se trate de fuerzas hi-
dráulicas o de energía eléctrica.

La coexistencia de arbitrios municipales tradi-
cionales o extraord.inarios, con el arbitrio sobre la
riqueza provincial que recaigan sobre las mismas
bases impositivas no implicará aumento del tipo
de gravamen autorizado en esta base, y, en conse-
cuencia, la suma de los tipos impositivos de ambos
arbitrias no excederá, en ningún caso, de los lími-
tes máximos autorizados.

La Ley se desarrolló en una Orden ministerial
de 18 de diciembre de 1953 muy amplia, reguland^^
en los articulos 53 al 66 el arbitrio sobre la riqueza
provincial, y en el 57 se preceptúa que nacerá, la
obligación de contribuir en el momento de produ-
cirse u obtenerse la especie o riqueza, cualquiera
que sea su destino o aplicación. Las respectivas or-
denanzas fijarán el mcmento de la exigibilidad de
las cuotas y las garantías pertinentes, en orden a
efectividad de los gravámenes.

Las Diputaciones tienne que formular, sobre el
acuerdo de impcsición, una solicitud que elevan al
Ministro de la Gobernación, entre otros extremos
con el cálculo del rendimiento y de los ingresos
autorizados por la Ley, con una sucinta exposición
de las normas que para la exacción se proyectan
incluir en la Ordenanza fiscal.

El expediente así formado se expondrá al pú-
blico, mediante anuncio en el Boletízz Oficial de la
Provi^tcia, durante el plaza de qttince días, comu-
nes para examen y presentación de reclamaciones.

Indudablemente, estimo que se ha infringido la
Ley y la Orden ministerial en su artículo 59 por
la Diputacián Provincial de Equis, ya que no se
puede sustituir el tipo máximo de imposición del 3
por 100 sobre la base por un recargo en la contri-
bución, sobre el líquido imponible tan cuantioso
como el que en la consulta se dice, pero la recla-
mación debió fcrmularse dentro de aquellos quince
días a que se refiere el artículo 61 de la Orden de
18 de diciembre de 1953, y al haber dejado trans-
curr°ir este plazo, la Ordenanza es ya firme, y eje-
cutiva, ,y por ello reputa estéril toda oposición.

^'i.it^^n nuestro 4taud Y^I^^^uutita•aciones ^^n Ia
L^I 1't'ria laZí^^ru+^oional Qcl f'a.miw. ^ladri^l 3 6^(1

Mauricio García Isidro

Abogada
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ción más segura y eco-
nómica. EI producto na-
tural con estabilidad
indefinida.
En latas litográficas de
1-4-8 litros y frascos de
160 gramos.

SOlUBIF•
Creada para las granjas
que no tienen agua co-
rriente en sus bebederos.
La forma más cómoda,
limpia y segura. Debido
a su inmejorable asimi-
lación, menores dosis
producen mejores re-
sultados.
En frascos de 100 c. c. y
botes de 1 litro.

Po^vo:
Vitaminas estabilizadas
con eficacísimos y costo-
sos anti-oxidnntes que
la misma naturaleza ha
dispuesto para este fin.
GARANTIZAMOS que su
eficacia perdura durante
su almacenamiento pro-
longado.
En botes de 200 grs.
de kilo.

AVEMINA ES MAS
ESTABLE PORQUE
ESTA ESTABILIZADO

ACEITE DE HIG^1D0 DE BACALAO CONCENTRADO

PREPARADO POR:

Registro 0. G. Ganadoría N° 265 , A. .Í. CñUZ y CÍC^.r s. @E1 C.
^ Primeros preparadores da vitamina "A" y "D" en Españo

APARTADO 89 • PALENCIA

l.A AVEMftJA N'O SE VENpE A CyRANEI

Los precios de nuestros productos están estu-
diados para que resulten realmente bajos con
ún RESPETO ABSOLUTO de la CALIDAD. Esto
es posible únicamente con el gran volúmen de
producción que hemos alcanzado.
Si Vd. se molesta en averiguar el precio a que
le sale cada millón de unidades de vitamina A,
comprobará que AVEMINA, ya sea POLVO,
SOLUBLE o ACEITE, es más barato.
Si Vd. hace comprobar la titulación o la esta-
bilidad, aprenderá que AVEMINA ES MAS
ESTABLE.

MŝONI MENOS S
DINERO
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Transportes de carácFer industrial
con tractor

Don ^lo^' Velasco, dcrb.ilera ( ^'uencu).

Habiendo sugerido diversidad de opiniones
en la interpretación a la contestación a la
c.^zzsulta titulzda "Casos que pueden presen-
tarse sobre arriendo de un tractor", inserta en
el ^zú^nero 282, desearía me aclarasen si un
agricultor qzce adquiere un tractor o varios,
para firzes pzeramente agrícolas, puede o no
hacer tra^zsportes de carácter izzdustrial, aun
cuando sean para zcna industria del mismo.
Concretando: por ejemplo, transportar oliva
de distintos pueblos para extraer aceite en su
almazara y después transportar, como es na-
tural, este producto a los propietarios de la
oliva.

Tanto la Orden del Ministerio de Obras Públicas
de fecha 6 de abril de 1951 {B. O. del 20-4-51),
como la del Ministerio de Hacienda de fecha 22
de julio de 1954 (B. O. del 6-8-54), al definir las
condiciones necesarias para que los tractores y
sus remolques disfruten de la calificación de "agrí-
colas", a fin de gozar de las ventajas que se deri-
van de tales disposiciones, desde el punto de vista
de su circulación por vías públicas en función del
transporte que realicen, y de la patente de circu-
lación que han de satisfacer a la Hacienda Públi-
ca, determinan en el artículo 2.°, letra b), de la
primera disposición, y en la nota 2.a de la Orden
del Ministerio de Hacienda, que en los remolques
solamente se podrán transportar "productos de o
para la explotación agrícola" a la cual se encuen-
tren adscritos los tractores que los arrastren, y que
ha de figurar en la cartilla verde de matriculación
en la Jefatura Agronómica de la provincia donde
se encuentre enclavada dicha explotación agrícola,
aparte de las excepciones relativas al transporte de
obreros contenidas en la Orden del Ministerio de
Obras Públicas de fecha 23 de marzo de 1955 (Bo-
letin Ojicial del 17-4-55).

Por otra parte, según el Decreto-ley de L° de
mayo de 1952, y Orden del Ministerio de Agricul-
tura de 15 de julio del mismo año, el Departamento
de este nombre tiene jurisdicción sobre las indus-
trias de obtención de aceites de origen vgeetal, en-
tre ellos el de oliva, y, por tanto, la molturación
de aceituna, como tal industria, está, conceptuada
como "agrícola", y las almazaras dependen del ci-
tado Ministerio, dada su finalidad de industrias
transformadoras de un producto de origen vegetal,
tanto en el caso de figurar enclavadas en una ex-
plotación agrícola, como en otro cualquiera. Es de-
cir, son "industrias agrícolas".

Siendo el concepto "explotación agrícola" de más
amplitud que el de "industria agríccla" propiamen-
te dicha, y pudiendo el primero comprender al se-
gundo, pero no viceversa, las dudas que efectiva-
mente pueden surgir con respecto a la pregunta
que hace el sefior consultante, estimamos que que-

dan aclaradas con dicha distinción, al considerar
que los remolques "agrícolas" sólo pueden trans-
portar productos de o para la "explotación agrí-
cola" a la cual se encuentren adscritos, compren-
diéndose en tal concepto de explotación agrícola,
en el caso sometido a consulta, al olivar y alma-
zara en su conjunto, y por supuesto al primero de
ellos solamente, pero no a la segunda cuando cons-
tituye una entidad aislada, bien porque flgure como
tal con independencia de propiedad olivarera al-
guna-que es el caso más frecuente-, o bien por-
que figurando como parte de la explotación agr^-
cola, pueda trabajar aisladamente en la moltura-
ción de aceituna ajena a la que pertenece, es de-
cir, como una simple industria, sí agrícola, pero al
servicio de otros productores de aceituna ajenos a
la explotación agrícola en la que figura como aneja,
por pertenecer al mismo propietario del olivar.

Reconocemos, no obstante, que la pregunta qui-
zá pueda tener otra interpretación, pues la legis-
lación sobre la materia no es lo suficientemente
"precisa" para poder contestarla en absoluto, y co-
rresponde a los doctores en Derecho dar la última
palabra, supuesto que pueda darse una de carácter
concreto.

Salvador Font Toledo
3.641 Perito Agríco a del EsUado

Posibilidad de conseguir
semilla de Pané 3

A. Vallrjo, l^i,idrid.

He quedado interesado con el artículo de
don José Pané en ensayar en la pró.vima canz-
paña el tioo ds trigo Pazzé 3, al que en el mis-
mo se rejiere, senzbrá^zdolo en las tierras de
auténtico secano, qice cultivo en el término
municipal de Usanos (Guadalajara), meseta
de campiña a unos quince kilámetros de la ca-
pital, de tierras fuertes, donde se da bien el
trigo, siendo las variedades más usad7s ac-
tualmente para siembrtt el Aragón 03 y el
Negrillo.

Para organizar este ensayo les agradeceria
me pusieran ustedes en relación con don José
Pané, para saber su oninión respecto a la con-
veniencia de realizarlo y conocer posibilidade c
y medios de conseguir la semilla de origen y
garantia necesxria para tal finalidad.

Si en el lugar que el consultante indica el Pané
247 se comporta bien, no dudo que allí el Pané 3 ha
de darle buen resultado.

Este año, primero de difusión del Pané 3, sola-
mente ha sido autorizada oficialmente la siembra
de mil kilos de semilla original, de la cual se puede
calcular una producción que oscilará entre veinte
y treinta mil kilos. El Instituto Nacional de Semillas
Selectas-Sagasta, 13, Madrid-es quien distribuirá
la semilla obtenida.

3.642
José Pané Mercé
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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 ,

ACEITES DE HIGADO DE BACALAO
TIPOS: Extraincongelable y
Veterinartio
CONCENTRADOS ESPECIALES

TIPOS: Ernulsionable, Hidroso-
luble y Sólido en polvo.

ACEITI= DE HIGADO DE ATUN
Soluciórti oleosa de vitaminas A-D
puras.

VITAMINA "A"
HIPER•ESTABILCZADA 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 gmnel y a precios extraordinoriamente
bajos.

Adquisición de semilla de soja

(lon ,^ngel 7r^eco, Taraz^ne.

Tezziendo el propósito de sembrar soja, y
desconociendo las condiciones en que pueda
dedicarse a este czcltivo, le agradeceré me in-
forme a la mayor brevedad de lo siguiente:
Tierra que debe dedicarse a este cultivo, se-
milla, así como dózzde poder adquirirla, condi-
ciones qzce pueda haber establecidas y, en ge-
neral, cuanto se refiera a ello, ya que es pro-
pósito, de ser posible, probar en las tierras de
mi propiedad, si reúzzen condiciones para ello.

En esa zona debe sembrarse la soj a en regadío
o en secano fresco, pero que no pierda la humedad
en el verano.

Se deben emplear alrededor de 50 kilos de semilla
por hectárea, segíin variedades. Para la adquisición
de la semilla puede dirigirse al Instituto de In-
vestigaciones Agronómicas, Avenida de Puerta de
Hierro, Madrid, o al Instituto Nacional para la
Producción de Semiilas Selectas, Sagasta, núm. 13,
Madrid, donde le informarán sobre las variedades
más convenientes y sus épocas de siembra.

3.643

Manuel Gadea
In-geniero a^ránomo

Despido de obrero
Círculo de Juventad, Cartaya ( [Ltul^°a).

En caso de despido de un trabajador por cie-
rre voluntario de uzza industria, ^qué cantidad
le corresponde percibir como indemnización
por años de servicios en la industria?

Concretamezzte, se trata de un empleado
que entró a prestar sus servicios ezz uzza fá-
brica a los doce años de edad, y lleva traba-
jazzdo en la misma, ininterrumpidamente, a
excepción del tieznpo que estuvo prestando el
servicio militar, veizzticzcatro años.

Los cierres voluntarios de una industria, a efec-
tos laborales, no se conciben como tales si no es
de perfecto acuerdo entre patrono y obreros. Es
decir, que un cierre voluntario no es presumible
más que por crisis de trabajo, ya que una industria
floreciente parece que no puede interesar cesar en
la misma.

Por tanto, si el cierre es debido a crisis econó-
mica, es preciso solicitar dicho cierre en impresos
oficiales que se facilitan en las Delegaciones pro-
vinciales de Trabajo, y atenerse a lo que la misma
resueíva. Si como parece, hay acuerdo entre las
dos partes interesadas para llegar al despido, debe
pagarse al interesado todo aquello que tenga de-
vengado más una indemnización de un mes por
año hasta un máximo de doce mensualidades, to-
mándose a estos efectos el jornal últimamente dis-
frutado.

3.6^+

Alfonso Esteba.n
AUogado

Análisis de grasa de la leche

^. X.
Siendo poseedor de gazzado vacuno lechero,

me izzteresa conocer la fórmula para azzalizar
la leche, en particular la parte grasa.

El método más sencillo y exacto para determinar
la cantidad de materia grasa en la leche es el de
"Gerber", con el que se opera de la siguiente ma-
nera:

Con un medidor especial (existen varios tipos)
se depositan en un butirómetro 10 c.c. de ácido
sulfúrico de un peso específico 1.820 a 1.825, 11 c.c.
de leche y i c.c. de alcohol amílico, necesariamente
por este orden.

Con un tapón de caucho se tapa el butirómetro y
se agita debidamente. Acto seguido se mete en la
centrífuga y se acciona durante tres minutos.

Con esto, la grasa se deposita en la parte estre-
cha del butirómetro, que está graduada, y en ella
se lee el tanto por ciento que tiene la leche.

Se puede documentar sobre este método en mi
obra La leche como prodzzcto natzcral, editada por
el Sindicato Nacional de Ganadería, Huertas, 26,
Madrid.

Sazztiago Matallana Ventura

3 . fi ^i Ingonior^ agrcínomo
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13Ee^u:,^o LUAZUA (Antonio).-
^11ani^al práctico de /1lecáni.ca
.^grícola. - Publicacioncs de
la Sección de Capacitación de
la Dirección General de Coor-
dinación, Crédito y Capaci-
tación Agraria.-Liu volnmen
dc 800 pá^;s.-Madrid, 1955.
Precio : 200 pesetas.

E1 mecánil^o agríeola tiene a
su cargo una misión eompleja,
pues comprende no sólo sus tra-

bajo^; en cl tallcr dc la fiuca f^ara mantener las máqtxi-
urw ^^n la.^ m^^jorc, condiciones de servicio, sino tam-
bic^u en cl cam^lo, cuando llcga la bora de ajustarlas
micntr^t; [rnbajan, Scbtín dice acertadamente el Pro-
fesor ARA^^DA en c] prólo^o, ^cuo ad,mite cl encasillado
ni la fortnación dcl obrcro de industria, ni sabe tam-
poco atribuirle el título de capataz». Por ello, un li-
bro couto cl del notable In^eniero seitor BER:^E,IO,
^fu^^ ^^rctc^ede dar hasc y confianza en el oficio a tan-
tos obrc-ru, quc sicnten el ^prurito ^de perfeccionarse
^^rofc^ionalmct;te, no es fácil escribirlo, y menos atín
si, ^adetn^í; dc{ fondo, se ^tcertó en la forma al estar
redactado ^^n uua pro^a seacilla, qne en ocasiones sa-
crifica el t;^cuioi,5mo de la_, palabras en favor de] «ar-
^ot^^ 1'amiliar en tallerc.^ y fincas. La pro[usióu de
ilustracione, acl^aran y perfilan conceptos. Se^ trata,
E^ues, de un lihro capaz de avudar eficazmente a los
que desecn llucer^c mecáuicos agrícola^, cu^o papel
en las compleja; explotaciones de nuestros dí.as e.5
cada ^•ez má. itnportantc.

I+^scosURA (K. de la). - Y'ida-
Ilonlbre - Trabajo. - Edito-
rial Au,nat.-Un vohmien de
2I15 pá^ina.,.-Ma^lrid, 195:i.

}^:1 voltunen que re,umimos
tiene como ori^en los artíenlos
publicados en lo-; año.^ 193<I y
193^ l^^or c_I antor en la pren-
sa catcílica v cuva idea a'hora
ofrece y fnndameuta má^ i^-
tcn^a^mcnte ampliando los con-
ce^^tos expucstos entonceG con

otru; ^alio,os ^iuntu, de vista. En su e^sencia, se trata
de la exf^o;ición de una forma de armonización de la.
fucrzas ttattn•ales de nuc5tra ticrra con las fuerza^ in-
telcctualcs, o s^a, utta forma de or^anización naritral
de la ^rroducción d+^ nnestro snelo v la producción in-
t^^lcc•tual ^• fí^ica de su^ babitantes, llegando a la con-

clusión el autor de quc:, concretándose a España, exis-
te un terreno admirableme^Dte adaptado para una rc-
cíproca or^anizacióu.

En su^cesivos capítulos se ocupa el autor de asunto
tan trascendente cotno la^ relacior.es del hombre- con
la socicdad, la ticrra, cl trabajo, la edncacicín, la téc-
nica y el medio ambiea^te, pa^ando dc,pnc^s revista a
los problemas intelectuales y económico, que aquellas
cue,tiones plantean, llegando a seutir el vacío de 10

que él llama una política del espacio, esto e,^, planea-
m^iento y estudio y distribución de los hotnbres, má-
quinas y tiempo ^del espacio quc abarramos el suelo
patrio en forma dc Or^anización apropiada al presen-
te y futttro que rc;uelva ,imultáncamente tttuchos de
los problemas hoy plantcados.

EI original e i^t^teresante libro del Ingenietro señor
De la Escosura es leído con sin^ular deleite v ^ienc
prologado con unas lítteas de don Pedro Laín En-
tral^o.

CAtvtzo Gón1EZ (losé del) Y
C,iON'LÁLE"L DE ANDRÉti ^Cdl'-

lo^). - Manual práctico de
Fitohatología- y Terapéutica
.•lgrícola.. - Publicacioues de.
la Sección ^de Capacitacióti de
la Dirección Gcueral de Coor-
dinación, Crédito y Capaci-
tación _4oraria.-L?n ^-olumen
de 557 pá ŝ^.-Madrid, 1955.
Precio : 150 pesetas.

En ca concur^o de libros para
la enset5anza de capatacca ahríeolas convoca^do por la
Dirección General de Coordinación, Crédito y Capa-
^^itacióu Acraria del Ministerio de A^ricultura sc ad-
judicó el pretnio del Gi-ttpo I' (Capataces ^de Pla^as)
a la obra de que no^ ocupamos y de la quc son airto-
re, los presti ŝiosos Ingenieros a!,rónoanos don JosÉ
DFa. C1NI7.o _v don CARLOS GONZALEZ DE ANDRES.

F,sta obra curnple por completo e] ^cometido ^a quc
e,aá de^tinada ; es decir, c_tue trata todas la, cue^tio-
nes y elcmentn, conocido, hasta el día c^on la debida
ponderaeión, dc forma sencilla y al nivel que preci^a
el piíblico a que está ^destinada, A^demá^, sc^ com^^leta
la exposición de los diver^o, temas con multitud dc°
datos prácticos, cuadro^, dibujos y fotonra^ías quc
aclaran lo descrito y explicado en el texto.

Fate ^e+ ba dividido en cnatro partcs. La primera
está dc^dicada a ex^toner lo^, concrpto, fur;^dament.ale^
de Fitohatolo^,ía a^rícola, im^irescindiblc^; ttara lo que
en el msto dc la obra ^e explava v;in los cuales la
en^etianza re^eneraría eu rutiD^l. Tambií^n se leahla
en esta narte de lo:, roc^dores, analas ]^ierba^^ v pla^s-
tas par^í.;ita;- que, al mi^mo tiemno aue lo-< in^^r•cto^
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ácaros, criptogamas y viru., constituyen ^•erdaderas
plaóa; en los cultivos.

F,n la parte se^ tnda se expo^^en las nocio^nes de
7'erajJ.^ utica agrícola, e^tudiando los in^ecticidas anti-
criptooúmicos, Lerbici+la., y rodenticidas de cmpleo
más corriente, con indicación ^le ]os más recientes ade-
lantos ^obre^ la niateria. (;on inu^al criterio se trata del
material fitoterapéufico, dctallanilo-c^n su., diversos
ti^^os con e^qucma._; v foto:,rrafía; c^ue aclaran su fnn-
cionamicnto y tnanejo-las cliversas máquinas y,apa-
ratos pulverizndore^, espolvoreadorc,, funii;adore^,

^lesinfectadoras de scmillas, ete.
La tercera j^artc se re^icre a la forma de realizar las

pulverizaciones v e^sl^olvoreo^ eu cnltivos arbóreos, ar_
bustivo.^ y herhztceos, f^tunigación de árbole,, dcainfec-
ción de granero^, y almacene:,, de:^infección de sem`llas
Y Plastoncs, ^_^í como ia.^ c^atnl^aña; contra roedm•es y
malas hierba,.

La cuarta y última p^u•et .5e dedica al estu?io de la^
plaoas y enfermedadcs rná^. ixnpori^mtc; dc^ la vid, ol^-
vo, árboles frutales, ecrealc.^, lel;uminosas, patuta, re-
ni^olacha, al^o^lonero v ^rlantas dr hucrta, con indica-
cione, sobre >» rcconocimiento y n^cdias de lncha.
También sc dcdica un capítulo rspecial a las plaoa^
de lango^tu.

En resumen, cl libro de lo^ se ŝiore, CnÑtzo y GoN-
z^[.rz nE A^'utt^s ]o consiclcraino.: nn cornpleto acir^r-
to y un expoec^ote de lo que ,debc•n ser eata clase dc
obras.

OTRAS PUI3I,IC^IC.TO:VES

.T. R,IBÉREAU-GAYON, E. PEYNAUD, E. PORTAL, ^T. BONAS-

TRE y P. SUDIRAND: La estabiZi^aC2ón de ZOS 1JinoS

por los canzbiadores de iones metálicos.-Indus-
trias Alimenticias y Agrícolas, núm. 2(85-92), y
núm. 3 (171-178), año 1956.

Los autores tratan en estos dos artículos de po-
ner claramente de manifiesto los efectos consegui-
dos con las diferentes técnicas, que corrientemen-
te se consideran englobadas en una sola práctica,
la realizada con los aparatos cambiadores de iones.
Persiguiendo con esta aclaración facilitar el em-
pleo legalmente autorizado de aquellos que para
sus efectos no originen modificaciones en los vinos,
prohibidos por la legislación.

Comienza con una interesante reseña del ori-
gen del empleo de los cambiadores de iones y de
los trabajos sobre este tema realizados en la Esta-
ción Enológica de Burdeos. A continuación resume
los principios generales de la actuación de los cam-
biadores de iones, comenzando por los catiónicos.
Expone las regeneraciones per solución ácida y por

solución alcalina.

Cita la técnica de aplicación industrial de cam-
biador de cationes (en ciclo salino) a un vino, y las

relaciones que caracterizan la marcha de la ope-
ración.

Expone cinco cuadros en los que detalla las va-
riaciones de las principales características analíti-
cas de los vinos en diferentes fases de los trata-
mientos.

Después, en el segundo artículo, se refiere a los
cambiadores de aniones y a su empleo asociado
con el de los cambiadores de cationes (en ciclo
hidrógeno).

También describe la teoría, técnica de la aplica-
ción y dos detallados cuadros de los cambios su-
fridos en los componentes del vino después de las
diferentes fases del tratamiento.

Compara las dos técnicas expuestas, la de cam-
biadores de cationes en ciclo sódico y la de cam-
biadores de aniones asociada con la de cationes (en
ciclo ácido), y deduce que, adelnás de ser la pri-
mera técnica más sencilla, no sólo en su aplica-
ción, sino en la eliminación de las aguas residua-
les (prácticamente inofensivas), las modiricaciones
que puede producir en el vino se encuentran den-
tro de las legalmente permitidas.

En cambio, con la aplicación de la segunda téc-
nica, aparte de unas mayores complicaciones, da
origen a una disminución de acidez del vino, que
no permite la legislación.

Termina insistiendo en las ventajas que podrían
conseguirse para la estabilización de los vinos, re-
lativa a evitar las precipitaciones metálicas y tár-
tricas, si se permitiese una racional y perfecciona-
da aplicación de la primera técnica expuesta, de
cambiadores de cationes.-E. F. M.

MINIST)•R10 DE 1iGRGICULTURA.^Sc't'^'tC10 d^` I.a^)ae^ta-

ciún y Propaaanda.-Hojas Divulga^loras.-M^^scs de

encro a m^u•zo dcz 19^6.

Las Hojas Di^-nlgador^as editadas pur el Servi^,io de
Capacitación y Propagunda del Ministerio de A;;ricul-
ttara dt.trante lo.a me^es de et^c•ro, febr^•ro y u ŝarzo
de^ 1956 son las si^nientes :

^úmero l.-Subsolccdoi•es para labores prufun<las
si^i volteo d.e t^ierra, l,or Jcsús Aguirrc^ Ortiz dc Zá-
rate, In^;c^taicro ^a^rónotno,

\'tíuu^ro 2.-Prrcau^cionc^s y^l<^fe^n.tict cotttra el rayo,
^^or Jo^é María Hotuero Ordei^;.

Ntímcro 3.-Los frn^ccts^^s cn Cu.ft.iaullura, hor Vi-
cente García Lluclt, Vcterinario.

\ltíniero 4.-Rc>cursos para. martteacr !u pt^^r^stct ^^n.

^^c>ríorlos cr^.ticos, por Fernarido Orozco, It^geuiero

a<_^r<íttotno.

Niún^^ro ^.--lllr^qt^i^n^r.^ ^f^^^ ^^sqr^ila^r, por Antonio Sáu_
c]tez 13r^iila. .Ie°fe^ d^^l (^cntro Nc^ional Lancro, de Ma-
drid.

^tímrru 6. ^rrír-^^s híbridos con-uettiert-tt^s trnra lns

rlisti^ttas rcgioyte;ti eslrnñ.oltts, por Mi^uc^l Va^l^•ll, ln;,rr-

niero a^r^ínotno dcl Iustitttto ^acional d^ Scn ŝ illa^

Sc^lectas.
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BibliograFía sobre abonos verdes

Don José Gálvez, Lumbrales (Salamanca).

Le aqradecería me informara sobre biblio-
grafía en castellano refere^zte a"abonos ver-
des", así como también si hzcbiera publicado
alqo en su revista, pues en la colección que
tengo he estado mirando y no he encontrado
zzada sobre lo antedicho.

Como el "abonado en verde" forma parte del pro-
blema general de fertilización del terreno, no hay,
que sepamos, ningún libro moderno, en español,
dedicado exclusivamente a esta parte del abonado
de tierras.

En los dos libros que a continuación reseñamos
encontrará capítulos con el estudio detallado y for-
ma de empleo de "abonos verdes", sobre todo en el
más moderno de León Garre.

Ambas obras puede encontrarlas fácilmente en
cualquier buena librería, o pedirlas a Salvat Edi-
tores, en Barcelona, o en Madrid, donde tienen una
sucursal, calle de Recoletos :

Ma^zual de Agricultura, por Aniceto León Garre,
tomo I(Fundamentos Científico-Naturales de la
Producción Agrícola). Salvat Editores, 1951.

Abonos, por C. V. Garola, tomo I, Materias fer-
tilizantes. Salvat Editores, 1926.

Eleuterio Sánchez Buedo

3.5^6 Ingeniero agrónomo

Clausura de palomares

Pelia Agrícola, Pollensa (Baleares).

Le ruego ^ne indiq2ce si los palomares ma-
llorquines o del país, criados solamente para
carne, si pueden estar en libertad o, al con-

JUG0^3 (;LAR08

UTIL EN TOD:1S ELAI30RACIONEB
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trario, han de tenerse en palomares, ya que
ahora la Sociedad de Colombicultura ha he-
cho clausurar todos los palomares de la cría
de estos animales.

La ley de Caza de 16 de mayo de 1902 dispone en
su artículo 33 lo siguiente, según quedó redactado
por la Ley del 22 de julio de 1912, y que dice: "Los
Gobernadores civiles, previa reclamación de una
Asociación agrícola o de los Ayuntamientos de los
pueblos donde existan palomares, y oyendo al Con-
sejo Provincial de Fomento respectivo, dictarán las
disposiciones que crean oportunas sobre clausura
de aquéllos, fijando las épocas y el tiempo en que
deben estar cerrados, sin que los plazos sean ma-
yores en ningún caso que los correspondientes a los
meses de octubre y noviembre y 1 de julio a 15 de
agosto." ^

Esto es lo dispuesto por la Ley; pero es obvio que
en determinados lugares pueden variar los plazos
establecidos y ordenarse la clausura de toda clase
de palomares, en razón al estado çle las sementeras.

Pudieran existir también, algunas veces, razones
de tipo sanitario que aconsejen a las Autoridades
competentes a adoptar medidas preventivas contra
la difusión de determinadas enfermedades entre las
aves de corral, de las que, al parecer, son propaga-
doras las palomas, ordenando el cierre de palomares
y la clausura de éstas durante el tiempo que se
estime oportuno.

Las Asociaciones de Caza y Pesca y similares sue-
len velar por el cumplimiento de lo reglamentado
en estas materias, y, por tanto, esa Asociación ha-
brá tenido motivos fundados, bien por propia ini-
ciativa o por indicación de la Autoridad, para or-
denar la clausura de todos los palomares, pero que
será solamente mientras subsistan las causas que
lo hayan motivado.

3.617
José María Echarri Loidi

Perito avícola
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para vino y aceite
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