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Si^^ rer^ulr^ar uiu^^^u el al^la^r.^o puru to^las la^.^ nte-

rli^las qu^^ ^^o^rrlu^cuu af ^niejorunli^^uto de las clases

nh^•^-ras o al ^uintei^lu cle sus ln^estacioues soci.ales,

henrns ^le cunrr^^rlar la ele^^^^^^i^^n ^lur^ ^^a^•a el pat,ro-

uo agrol^^^^^uario ^^•e^^rese^rtan- la:= í^lt i^n^as d^ispos^icio-

^rE^,^• qrrc^ ^^qi^i^•aleu a inr aum^^nto efecti^t•o e,n sus

nhl^i^rucio»^°.^• e^^on^í^mi^^a.^, aun^r^ue no sc 1^-al/an va--

r^a^ln lo.^ lil^o.^^ quc ,^^oóre los líquirlus ^i-^rnhonibles cle

,^us Jiuca.^^ ^^ienril ^-ir^lcrtrlo a r^f^'c^to.^ clel q>a ĉ̂ o de la

C"o^^lrii^u^•i^íir lití.`;1i^•n.

L'l j>at^^uno a^^roErrc^urrriu ,^^rrlisfa^^e con el ^recibn

rle su eorrli^ihu^•iú^r lu ruula ^Ic^ nlgu^^u. ^l^c^ 1.as ^^a^nu.^•

^Ir^ lv.^^ Sr^r^r^ru.^^ So^^^ui^.ti OUlir^utvrins; r^ con^o los•

li^^u.^• ^le ^^^^/i^a^^^rí^r rl^° ^^.^^tn,^^ ^í^l/i^ilus haii stcf^ri^lo ^re-

^•i^°^i^/^-s ^^ir^^rliii^ u^ i<in^^.^^ ^^i^r^ le uhligur^ u^iuet•a.^• ^^vti-

^uciui^c^s, r^ii(i^^i^rlc^ qur Ir° hrn^ .^ubirlo .t•u ti-ibt^lar2ó^t

al i^o rlrir^úrn- ^^ubier/rr.^• tnrla,^^ .^^u.t• ohliqa^•ioites .^•ocia-

lr.t co^t la.^^ c•i^ru^^ r^t^r ^^^v•u lu,^ nris»rus suti.^•facíu co^i

r^l rr^ribo rl^^ .eu ^^untril^u^^iú^1.

l/n.^•/^r ^^hril rlrl ^;r^°.^^r°;tl^^ ^lirr^ .<i^/rir ^°! ^^utrou^^ j^u-

^/m^rln rui^ ^li^^liv rrr^il^o In.t ^^u^^fu.t l^utroitale.^ rl^^ Jo.^•

5r^(,,^•irliu.^ /^'rnniliur, l^r^jr^^ r^ I^^^^alirl^^, qur^ .^'^^^/ui^•ú

:;nli,^^(u^^i^^irrlo ^^ii^^^r(^^n.^ ul^•a ru.^•^r iru sf^ ^Ifsl>o^^^^^i

^^rr^'u In,^• rr,^r^•rE,lr^,^ rlit^lrn.^•.

lur?r^^^riir?ie^il^^ rlr^^ lo ^rur^ f^^, l« lc^s rt^cihos sutisface

!1 rlr^.^•rlr^ lu l)rdf^^r m^iti.^^terial rle 30 rle j^t^nio ^^le 1^35'?.
rnti^ubu ^^rc^n,^^uul^ue^^le el 10 ^^or 1(10 (7 po^^ ?^Cl.
r•r^ula. ^^ah^u^la1, z^ 3^l^ur ]00, ^^u.ota ob^^•e^•al, co^i•^res-

l^oir^lir^^itr^ ul Se^/u^^o ^le 1^,'^tfer^^^^e^la^l ^le sus obr•eros

Jijo.^^. Coi^ u^^nhns paqos q^u^^rl^rha n r•r^b^ierto de (^oda,^•

.^^us n1^Jiqarinu^'.^^ .^oc'iule.^.

Se ^licla c^l l)ecrc^tr^ cl^^ ^l rle chcie^^rtóre c^e 1^)5:^

lub'. 0.» clel '311 ^^ fi,ja h^^u^a lus c^m=jn•esus u,q^^uperna-

^•ias ^u^ia cof^^ización rric^^itsual rlel 11,50 por 100, cle

las q^^e el 8,30 por 100 eorrespon^le a la e^^^presa y

el `3,20 por- 100 a los trabajad-ores de ca.^rácter fijo;

^ aun erl. el supt^esto de qt^e s^u,jete a, descu-erzto a

1rr,l^^s ul>i^c^^os, es ev^i^erzte qt^^e h.a vislo a^u^n,e^ntcidas

su^s obl^iqaciones sirc co^atra^^restaci^ón hara los i7^i^e-

resaclos, lo que l,e obliqa a pensa^^ r^ cl'^eci^- que a él le

ltan suóido sz^s obl^iyac^io^ze^s eco^z^ómi.cas estaiales.

Y es ev^id'c^^te esto, porque jaczsta 31 de D^i^ci.e^rc-

b^•e de 1955 sólo satisJaría, apaa•te cle la cuota eri el

recibo, el 10 ^^o^r 100 qlobal, i^ rlescle^, 1.° de e^n:e^-o

rlc 195E^ sa1^i.^^^nc^e ^^l 11.50 l^or 100, ,^^i^t ^rnejora e^t las

hrestaciortes a los 2rfei•esaclos, conto a.ntes querla

i^rrlicudo.

Eri realidad es ^^iza^o^• el payo, ^y s^i a esto se aña-

dc cl l^íyirn temor a.n,te el tanrUi.^n, lógico r/ 2^a^^ble

auaneiitu de su contribu^ció^t, que re^ercutiría e^z los

co^lceptns de Seg^ur^^s So<°iales que en el »tis^r^u se

cunt^^reud^e^r, qur°rlr^ ju^,t^liJicudu la. al^u•^uu ^lel l^u-

t^^^oi^^o, cu^os^ intereses trafu^iios rle dejc^^i^lrr.

Si lus^ uctuules jn^eslac•io^ics ^lcl Subsidio h'a»ii-

li^l^• ^ dE^l de Veje^ h^lir .^•ido ele^t^u^las, con g^•au be-

itel^l^^^•ilu dc l^at^^n^ros r^ ob^^eros, ,ti^irz ^u^^r^,entarle ^tl

hulroiio ^•u^^ c^bli.^/u^^io^rc^s eu untbo,^• ^•oi<<^e^tos, ^^^ual

^^urlo i^ r(^ebiú hace^^s•e coii el Scguro r1^^ 1;'^ifei.^nr.rdu^i

ei1 la Prtn^a _1^^^^ol^e^^uuric^; ^^s d^^^•ir, I^^rbF^^^ ^rn,antc-

i^i^lu e^i lu ^^rri.^~n^ra la r<rli^^r^^i^ín ^lel 10 1^or 10(l, toda.

z^c^_^ quE^. .^•i Fa cierto qu.e trrl Sc^grn^o c^^z la ^•iurlu^l

estií e^i hleuo rle.^a^•rollo, ^^rr el cair7l^o eslo no c^..

j^osihlc, ni lo se^^^rí^ e^rt- »iu^chu tiem^^o, l^o^• la dif^icul-

tnrl ^rtsuperable q^tt,e ^»^eseula st^. total a^^licaci^íir.

d^acl.a la d^ista^ncia a,l, do^r^ai^ri.lio d^el ^m.édico o al ed^ifi-

^•i^o rl.el Segur•o, erit:^•e otras niu^chus ^^au^sas qu^^ Ir^

h«ce^n prácl^ieamerrle ^iuaclahtable po^^• aho^r•a e^it el

rí^i^bito total d,e s^u fin.

Sz a.l efectua7.^e la elevarión del 10 ^por 100 ul
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A(3R 1 CUL1'URA

ll,r"^0 por 1O0 .^c h¢ te,ticlo eta cuettt¢ la ll¢macla

«1{'or-ynuc•icírt Prn(esiun¢l» , erctotrces tal, ccu^ren.to es

trr.rí-s 2ne.rplir ablr• l^urcltrr los beueficios cle la ^tcis-

rt^rr, ¢ pesrcr <7e lu.^^ e,^{uer^a^• nrulf Irnedccbles que se

ha<•crt^ c^n. rvcpur•ilrrcirírr ¢qríc•ula, tcv llegat•c"crr. seu•s^i

blcncertlr^ nl r^errl¢rleru ¢gro. qrcc^ en L+'sp¢^ira, lo co^trs-

litu?^eu ^nrillour^.^• cle pequcito.5• l,ropie(¢rius c^ou uuu

o rlos oh^r•er-o.^• 1'iju^•, l^ lejos, lejí•^•^i7rr.os cle los centros

rlerlir•ndu.^• u lul «I•'orurac•iríu Proje.^'inuul».

Si se lr« u recrjrr.^^lnrlo 1¢.^• tz'ibtrtur•iotres p¢Irnnales

l^ obret•us r•rr lu c•iurlnrl pot' cl 1>r^r•rclo rle '?3 clc mar-

zo írllitrru i«R. l).» rlrl ?ii, c.^• el nrumcttlu cle uc•o-

7netet• tul reuju.^•ir^ crr !u. liurcc¢ dLp-ol,ccu¢ri.a, /Z u..^•í.,

a^dentrí.s, c.^•t^í prr^t^is•lu pur r•1 lc°qi.^•larln,• r•rr el urtíc•u-

lo ^^.° del ciluclu Uecrclo.

L+'s, po^r• ta^ttlo, u,ru ^rizrc.^•ícinrl el z'euli^m^lu cucrut^

uttlcs, clr^hic°rrrlu trulrn• de f¢r^urr^c•er err lo pu.^•ible a

e.^•o.^• ^ui/lurr.^• rlr jn•npielrn•io.^• siu resc•^rr,u.^•, u lo.^•

eu.¢les c•u¢I^rlrrir^r elet^¢c•fr^tr ]e.^• rcprc^.^•etctcr utra curyu

t¢Z, que rru tenrZt'círr t!zcí.^ rr^^nrriio yzre r•epe_^•cufi^•1¢

en, el Zrrurluc^lu rlc^ lu lierz^a, err pe^r•jui•cio clel cosiu cPe

l¢ uid¢ ere r^ertc^rul. Si Pl urnneuto es nec•cs¢rio ^ así

r•esult¢ c7espués clel estticlic rie Z¢s c•if ru.^, bzeu; per•o

si l¢s u,clcr'iures uporl aciutces b¢stabrut pat-¢ cubrir

lu.^• pre.^•lur•iurres^, rlebc t•r^rse Irr foz•mu, rle b¢ce7- eu

l¢ I^artru _lrlrul,ec•rtar•i¢ lu rlebirla excepc•ióu, que no

su.portclt-í^rc, ^ui rtrarclco rneuos, ^urr.¢ irajusticia en co^nt-

puz-¢riórr r•urr lu.^• ott•as I^am¢.^ rle lu Produccióu.

Si, conco es^ clr esperur, rl rrjus•te se ^r•e^^ific¢, hn

rle pens¢rsc^ l¢rrcbir^t^ ea utc posible cr^rccnerr_to rle lu.^

tipos n•ibuturios prrru rlispunc'r rlrrr•, urruquc• lu cle-

z^¢ciórr c7c 7rc Gouh^ibur^ícín li,^r"istic¢ se 1,roclu^c¢, lal

pos^iblc i,tr^rc°rnr^ulo rro rc(c°r•lur•ra u lu..^ <^iJrus ¢,^•u-

lisf¢c^cr parn nlc/uun.^• rlr^ lu.^ Secpn-u.^• Snr•inlc•.ti• Obli

gato^•ios.

Los r-ec•rcrrZu^• pur Sr^l/ru•u•^ Sor•iules irrrlrrírlo.^• r rr

!os z'cc•ibos rlc cotrGribuc•ióu .^e apro,rinr¢rutr ¢ rtru-

h-oc^i.etrto.^ nrillotrr•.^• clr l,r••^•r^lu.^^. r•islus )us tululrs r(r

lo.; rlnr•rnuc°ulu.. c•uhraloriu.,; r^ tru.,•c^rín ur-culru•urlr,

^SUpo,rer qur• c^n 1')riri rr ^^Ei, rlurlo.ti^ los uur°r^v.^• lipu,^

r^ lo•^• uu.er•o.^ rulures rlr r°slu riquc,:a, In.^^ lrrtrfo.^• pur

r•íetrlr, rle 1¢?c^.^ ^r^r/rn'n.^• .tubrr^pu,,•r^tt lo.^• ur^bo<•irtriu.^•

tuillorrr^.^• rle l,c°.^r•Irr.^•, nl^urlr , c•lnrrz r.^, rlc^ !u uc l rrn!

r'oti^nc•icíu lzcn^ .^ellus n rul,urre•^• rlr lo.^• nbrrru.^^.

Lu r^.^^turlí.^•lir•rr rl lo.^• r•rílr•rrlo^^ porlrriu rler•ir n/ lr^-

llislnrlur .^•i la,^ r^iJru•^• nrl rru/c'^^, ^ruetro.ti• r 1 pr^quc^iru

luattu por riculo rlc° rc^c•ibi,.^• ir;tpul/urlo.^•, .^•c°rcirr u uc,

b¢sl¢ute•^^ purrc lu.^^ u(c rre•íurzc^.^• ¢ yue r.^•(ú,r rle^slúeu-

rltts, l^ ¢sí rli.^•putrc r sltr prrluic•io rle la ec•orruttrta. drl

agric•ullor• lo quc ctc jus(iciu hroc•cdu.

Ntcestro z^uc^gu es cpre se Uez•zjiquc l,rouLuttreulc•

el rc¢justc prc't'isfo rru cl lJcc•rrlu clc' '?:i rlr ^tum•^u

rlcl lzi'eserrlr uico, r^ rrucslrn crrrurirc r.^• qur ln

Ra^rc¢ _4gropcc•um'ia nc^ nc^c•c^^it^i tr•il,ul^cc•iún ^c,ci^il

tan clevacia cu^ rr'larirírr c•uu la•^• prc.^trcciutrr•.^ rfc^c•

tiz-a^ que ,'ecibe.



Pin^:^ s:^hgre ;irabe.

fl ga^ado equi^o e^ ¢I co^cursa a^eio a la fe^ia del Campo
ALGUNAS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

^^
^^^^z < «rc^jirt^ L^c ĉ^t^°n^^

Ingeniero agrónomo

I^;n u^•u,i^"^tt ^^ar^'.I^t ile la ^^r^^.,rntr^. ^•^^u tuotivu il^•I

1'llll('UI'nU .II1^1'PIUI'. ^lill'Ii1111U^ rl'^a^tal' ^ál^ 1'H^el'^il.^ I^UI'

^•^ ^li• ^^I^•tn^•ntal jirnil^^ncia ^^aahl^•i^^^r ^•u^uulu .•r aLur-

^la el ^^ruhl^^ma i^ue rrpres^•nl^t cnjuieiar cl e^tadu

^le nue,tra ^^uhlu^•iún ^'iluina. aurrat^ilu ^tm• la mu^^.,-

trir ^^on^tituí^la ^^^ur i•I ^•oujunto ^li^ ej^^n ĉ j^lare. dr di-

cha ^^obla^^ió q pre;en^tttlo: al eoucur^o.

Eviil^^nte lo anterior en todo_^ lua c•asus- se ]ta a^'u-

,udo aru^la, ĉnentc en el ^^ue motiva ^^.,to.^ conu^nta-

riw. 5r^,uituu: ^•o q at^^uci^ín il^•^^lc 1913 el proc^•^o

il^• e^olu^^iú q ^le uu^^.,U•u: ^^ahallo: y Itemos forma^lu

^^arl^^ ^I^•I .I in•a^lu ^l^• la ^^•w^iúu ^^qaina ^l<^;de 19'?6.

[ roa^t

Fn todos los co ĉ^cttrso^ hau sido in,crito^ ^^^ ^tresen-

tados ejemj^larea ^le la^ más j^restigiosas ,<<tnad^^ría^

} ^l^• lo, tná- de;ta^•a^lo^ ^ ^•^^i^^rt^• criailor^^.,• ^Irter-

minando este hecho, juntatnrutr erin la relali^a fr^^-

ci^en^•ia ilr^ lu, ^^onenrsos, ^^nc hayu si^lo posible se-

g^iir el proceso ^de evolnción de la, primera^ v de

orientai^ión ^l^• lo^ scgnn^lo^. Ha peruiitido inclu^o

conocer genealogías y seguir estirpes de algunos des-

taoa^3o^ ejemplare^.

En el recie ĉu^^ coucurso no han presentado ejem-

^^lan•^^, a^•rcditailo: gaua^l^^ros aoda]a^^cs y catremetios,

v c^to,^ huecus. juutament^^ con la circnnstancia dc no
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Al;tt 1 l:U LTU}tA

I ĉ aher ^ i;it^i ĉ io tale: ĉ•xplotacionea ganaderas en lo;

ĉíltimos uiio.^, confier^• a los juicio, que. se considnan

el caráctcr ^lc coudicionado., ri^.ariueiendo sn ^-ali^lez

y aplicacióu a lo ^ i;to v conocido.

FIam,o, truta^o ĉ lc a^ ĉ 'ri^;uar 1. ĉ cau.5a del retraimicn.

to parcial a que a ĉrte; ;c alude, •^in ^^sito al^,nuo, 1 ĉ ne;

nu óan resulta^lo satisfa ĉ^Ioria; laa cxplicaciones ^la-

dua. Vagas alusiotte; a eontrariedad ĉ^; ^- ^li.auaos, que

cu ucasioncs ant^^riorc; ^ha determinado cl régi ĉncn ĉle
alojamiento ^lel ^anailo; rie^go; inl ĉ er^'ntes al trun^-

porte, ya ĉjuc dc na^la ^ir^ c qu ĉ^ un fucrt ĉ• sc^uro re-

;urza del valor a.,i^na^1o a un ĉ •.Íemhlar, cn ^^I que sc

ĉ lan caali^a^lc, ^iura ^•n^ a co ĉt:^^^•ución lia ^iilo ^pre-

ciso quc se conju^ueu ^astus, aten ĉ•iún, ticmpo v has-

ta factorea de azur. Ad^ertido lo qu ĉ^ prccedc, vamos

a ucuparno.; sucintam ĉ°utc ĉ]e los grand ĉ^s grupos.

1{A"LA ABABE.

F+:n e5ta ruza e^ prcciso tencr pr^^.;enle que no ^e

asj ĉ ira, en g ĉ^ucral, a obtener aniinalea 1 ĉ ara ^crvicio

do silla, eino e^crazadores-pcr ĉníta;enos la desiena-

ción en gracia a la brevc ĉlad-, paru cruzamiento con

otras ruzas.

Los ^los c•entros de prodncci^n en I':Sha ĉia son, como

ca eabido, ^ndalui^ía 1) ĉ •ci ĉ l^^ntal ^ la rc^;iiín ĉ^xtrclur-

ño-toledaua. h^n lu p^•iu ĉcra, cl ,u ĉ ^lo, ĉ n.í; ri ĉ•o i•u cal

y^^n al^unos otro.; ĉ ^li^mcnlo, tuiu^•ral^•; iu ĉ li..^ ĉ cu,;a-

bl^^^, p^^r ĉ uite obl^^ncr u ĉ ás ^1^^.;arr^^ll^^ ú•^•o, ^- lo; l ĉ u^-

to=, má.; rico, ^^u ^ ĉ rotc^ína:, ili^^^^r ĉ uin,uu n ĉ avor ^^reco-

ci ĉ la^l. 5on ta ĉ nbi^••n ntú, sulcaúos ^^ ^•ont^i^^nc uo 1 ĉ cr-

ilcr ilc vi,ta qu^^, con ĉo I ĉ ^^uw; ^li ĉ •lio ^•n nl^una o^ru

oca.;ióu, ^ccl ,ol e^ tan ni^cc:,n•io 1 ĉ ara ^^I ĉ li^u^•r uu bu ĉ ^ ĉ i

cabello ^de .^illa ^•u ĉno ^iara j ĉ ro^lucir uu I ĉ u^•n ^^iuo^,.

Su accióu c.; mtn^ coinj ĉ IrJ: ĉ ; li^•ro toil^^ rl i^u ĉ ^ liu

ob;^•rvado d^• ^•^^r^^a nuu ĉ ^^ro;o.< ^•ahallo. ::^Ir^• ^^u^• con-

fie^r^^ a ^^.,Io, unl,o^^ no fácil ĉ nrnlc ĉ ^uncrclal ĉ Ic I^^n ĉ ^i^'-

ramcnto, izohl ĉ^za. ^^la^ticiila^l...- , «al^ro„ ^tu^• ^^I hucu

Jinclc p^^rcibr in..liutica ĉn^^i ĉ tr ^ ^lu^• .^• uwnifii•.aa cu

ocasion^^, con ĉ o rE^, ĉ^r^^a ^le ^^n ĉ^r^ías }-, lo ^luc i•d mú_,

interesante, mavor eLicucia ĉ ^n su f ĉu ĉción ĉucjorudoru.

Muy v^^ro^írnil e; la opini^íu ^^^ H. 'Camiya, consc-

cucncia ^1^^ ,i^s cau^lio: ^• ^^xlif^ri^^ncia.^ .;ohr^• G^^n^^tica

Fi;iológica, al rcla^•ionar railiacione^ ,olares ^^•ou ĉ •cn-

tracionc; vit^unínica,, i•.;ta; últi ĉna, Iau ^l^^ci.;ivas e

inl'luyen ĉĉ^s cu el ^l^^sarrollu ^ f ĉm ĉ •ionumicnto ĉ l^•I sís-

tema ncrvio,o.

En la ĉnayoría ^l ĉ ^ lo; cj^^ ĉ uplarv•; ^Ie ^^.;ta raza, c.a.,i

en la totalida^l, .;^^ 1 ĉ a oh;er^a^lo j ĉ ohr^^za úsca, falta

de ^ ĉon ĉl^^raci^ín entr^^ ĉnusa y ĉ ^.,^^u^^l^•to, ĉ lan^lo lu^ar

Puru ,anKre eSUUiiu1 (^^ndalur?).
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^cKi^•u^ruKn

li•^uan ^•uii r^arai. 1'rc^i^utadas pur Purtii^;il.

a la i ĉnl ĉ re^iún de lo quc, c:ou frase ^ráfica, calil•icaba

cl Ingcnicro a,rónomo dun Kafael •lanini-para el

^^uc I ĉ ncl^a tuilu calificati^o clu^*iu.,o cun ĉu cabullu

^^pisalial^elean.

Las causa^ dc la antcrior tendenci^a uo ^on fácil-

ĉuente concretables; pero cabe afir ĉnar qae uo son

ajenaa al procesu la deficiente ali^mentación en el

^mimer ^ ĉ eríodo del desarrollo v la prematura dedi-

cación ^a la función de semental. Un animal con ^lán-

dnla^ cn^locrinas en perío^^lo de e^-olución es pocu pro-

hable ^Ine detcrmine desoendencia cquilibrada v vi-

^uru^a. Si no abundasen hecho^ v i•arone. en abuno

^Ir tal su^^uc,to, cl caso ^le «F,cliE>.,en, cntre tnuchos

utru;_ .^cr^^iría pur todo un tratado. h:u la transmi^^ión

i^c caractcríslica; ofrccc domiuancia cuanfitati^-a, a

i!,rnaldad ^lc la. ^lrmá^^ con^licionf^<, cl re^^roductor

a^liiltu v ha;ta ma^l ĉ u-o, res^recto al rcproductor en

^^críu^lu dc ^le^arrullu. Y no j^ucdc :cr^rir ile Juctifi-

caciún lu limitado rlcl .^crvicio cumo ^rmcutal, ^^^ues-

to ^lue c^ta limitación sólo arraara la rcdncción de

indi^iduo. cn los quc ..c dan la, aln ĉ ntaila: conse-

cucncia^.

I',, mnv frccucntc ^fac ^^ ĉ nadcro: ^ cria^lome, dc nti

la^lo, v la; Cu ĉni^iouc: dc Coant^ra, ^^i^^t• otro, pro^ ĉ cn-

dan a fiiu^lar l^ ĉ clccci^ín de l^arc•ja, repruductoras,

principaltnente en ]a morfolo^ía, relcgandu a se^un-

do t^rmino, en el máq fiavm•able de lo^^ casos, ]a ^per-

fección dcl equilib^•io v la energía y corrrcción dc

lo^ aires naturalcs, a..í como el «fondu». Con cste hro-

ceder se ilejan dc ladu a.,pectos funcionales decisivos

para consecuir buena descendencia.

^`o se nos alcanza el motivo por el cual hau sido

abandonadas las hruebas e,peciales para individuo.^

de esta raza. La ^reparación hara ellas cultiva los

fondos raciales quá se tnanifiestan por intermedio de

funciones fisiológicas. ^_:adie aceptaría la compara-

ción en pruebas de ^^elocidad. entre «puras sannre,^»

árahc e in^l^s o e^ntre éstoa v cruzados; mas sí de

lo.^ ^^rimcro^ cntre ello:. ESte ha sido nno de 1os fue-

damento; ^^ara u ĉejora v conservación ilel Thoron^h-

brccd. Lo: cje ĉn^ilarc:; má; destacados cn prnebas ^1^.

fon^lo v de ^clocidad ban ;ido los creadoree dc; estir-

^i^.^s siu^ularc: cou cli^^^ada cotización cn todo, los as-

pecto^. FI mismo criterio ^^irne si^^ndo aplicado pura

la cun=er^^ación d^^ los famo.o_: caballos aLipizzianoa»,

obtcniilo^ en la^ _vegnadas ^le Lihizza y Kladrttb, ea-

ballos qne se hallan li;ado: in.c^^arahlc^mente a la

anti^,aa v famu^a Escuela E.;hañula dr }^; ĉinitación de

Viena. Súlo son dedicado^ a.,e^ncutalc: lo^ cjempla-

res en ]os ^uc dtu•antc lar^u duma, cni^lado, cntrc-
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q atrtiento y prucbas varias ^e comprueba que poseen

la; caractcrísticas que se aspira a pc`r-^^etuar.

Un tíltimn a,^^^ecto-dcntro ^1^^ la litnitación ^dcl

^ió;ito, es^^acio y- ticmpo intcri^^a ahord^r. La

P1'o-

cou-

tes de ^^otranca: ^ j^otru.5 ^^staban intt^hrados (^ur rJ^^m-

^^lares que ,on ^cr^ladera5 c^t;uta^ dc a^na», ^^^^iín I'ra_

^^^ ^^ráfii•a con^a^;ru^la c^t^trc ^anail^^r^w. 5^• trata, ^^u^^.,

dc oricnta^•i^ítt t c^fu^^rz^^ a^^r^•r^luri•., a I,i ^ratituil ^I •

to^los.

K^^.annirr^lo ^ i^un^^^ cu^cln^iún. I^alta. u a lo n^^•-

au. .,e pr^acticu in^,^^fi^•i^•nte^n^rnt^•, lu ,^•Iccci^ín ci^i^la-

^lo^a cn uo ^r^^ro: ra.u^. rc^iroilu^•^^i^"in ^^u^i,,,in^iiín^^,i ^^,

^^aralclantet^lr, a^li^^•ua^ln aliuii^ntaciúu ^•n i•I ^^^^ríuilu

^le^ dcsarroll^i_ ^ii^^^: u^i .e ^1^•I^^c ^^rr^ler ^lr ^^i,la ^•n

ni^n^;úu mom^^^tlo ^^n^^ ;^^ trat,i ^lt• c<^^ias u^^itrrtzii^lnr^^s,

^- i^uauto ;e I^^i^a ^^ara n^i^lor.u- y ron^^•rr.u^ ^^.n^.^cti•rc•

v a^^tilu^les ;^^r^í ^ra^a^ln^ ^^^^n nran ii;iu•a, ^^^^r la ^I^•^^-

^•nr.dcncia.

:ai^^ninida^l cnlr^^ rcprodi^^^tores ^^icuc• ,ii^ndo evita-

^l^t, ^•uan^l^^ u^^ ci,n^l^^nad^i, y lo^lo ^^Ilu ^1^^ tnodo ^ist^^-

rn^íf^ico. H;.,Cc crilcrio ^,úlo r^^.>ultti pluu^^iblc cn r•I caso

il^^ ^Jue sc ^li.;^^^^n^^a ^le ^^oco^ i^J^^mplv^es de ]a raza,

^ii^cao quc ohli^,1 a^1^^^.,^^char bu^na ^jiarte de la des-

ce^ndencia; per^^ e^ insu^titníble jrara ^le^tacar v fijar

caractcres ,y ^^ttitttil^^,. F;n el ^;anado c^quioo, es^c cri-

I^^rio ha si^lo lu bas^^ para la mcjor^i. primero. v la

fijaciún, tl^';pués. cn lo qnc rc^.,^^ectti ^tl Torou^lihrw^d

innl€^: ^ al ^I'ruk^^lin^^,m d^^ Prnaia nri^^ntt^l, ho^- tran,-

^^orta^lo v ^^ q it^tcnto ^le a^la^^t.^ción al mc^lio rn,o c^n

^i^ rc^nión oc^it^ctttal.

h;u contrastc ron la falta d^^ nnifor^tnida^l entr^• in-

^li^ i^lno.; a ^^ur ante^ uo^ rr•ferinto,, e, dc j»^tici^a des-

lacar, y lo ltac^^mo.^ con ^atisl'^^cción, que cn lo^^ pro-

ilucto^, lirc>r^ntailos ^^or l^i Y^c^uada Militar dc Cór-

^loha ^e lia po^lido a^^i•c^^iat• hotnogcneidail de carac-

ti^res morfolóñico; m^ú ac^iaac]a y mauifiesta qu^ cn

lo, conc^ir^rn anterior^^.,, ^Po^ihlcmcn^^^ h^n rcdncido

^°1 núntcro de ^cmentule.^, v lo^: ahora cm^jilea^lo.; pa-

>an tlc las ^licz años o rondan esta cd^td. ^11^u^^o.^ ]o-

^i,UA I^:vPAÑOLA.

Ra,iante natncr^^.u la i^uuciu•r^^ncia a c.;t.^ :r^•ci^í^i,

^ir^^ci^u ^^.^ cotil^f^5ar ^^u^^ ito ^ioil^^mi^^, ..^•nlirno.^ ,ati.fr-

cliu.;. ^^n cm^.junto, }^ lia^la liav nioli^i^ .,ul'i^•icnl^• ^^

^obrado ^iara que iu^^a^la ci^^rlo ^^^•.,in^i^mo ,i ^c .jiv-

;^<i poi• lo prc^.,rut^^^lo ^^n csta ^cci•i^ít^.

I';I hnrn ^cntid^^ ^1^^ nur.,ln^; ^,^anailrru.; t^ ,n ^^^^^^^^-

cimicnto dc la.c i•arai^Cerí.;tica; il^•I i^uhallu r.;^^:ui^l han

i^lu ahu^_au^lo v ^li•^^•unjan^lo. cnan^lo ;^^ ^ir^^:^^n^^iha,

PosLier brcU^n^,
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todo brote del ^-ul^;ar ĉncnte conocido por caballo n.n-

rla.lr ĉz. 'Cipo dc animal ^fue al^;uicn con sobr.ada auto-

ridad calificó como „nton^truo», iba desaparecict^do.

I)csaharccí^ci cso^ animales con trouco volu ĉnino.o

-rollo ^^, eatrcmidades ^tobrc^ ^' dc^bile: cu relaeió^t

al tronco, cabcza cnrpa.,t^ada c^^^n jterfil acarnet•ado,

ci ĉ cllo ^rueso y, en la mavoría dc lo:: caso.^, con ^^ola-

mino^o „^;tttillo,,, ojos ^rc^ueño^; y Ituudidos, due rc-

cucrdau los dc] ccrdo, crin, tnlté v cola ^toblados en

dcma,ía con ccrda, ^rnc.,a^ ^- hoco flc^ibles. Movi-

mic^^to.^ de empnjc ^-crtical v^nicmbro: ^ ĉe en ]o^

airc, altu^ ..alcn dc ;u ^tl^anu y campancan lateral-

tnr utc. 1^;; con•;ccnct^cia ^lc ]a aportación n nticstro,

fondo^^ racialcs dc cjcmjtliirc, holandc,c; y uapoli-

tano;, truí^lox cn ^n mavur jtvte Itor .1. dc Tinti, cn

cl rcinado dcl tcrccro dc lo, Felipc;, v ct ĉ yo^ frro^duc-

1^,.. alc. ĉ u•r,arou ^ran c^tiuiaciún dt ĉ rante la dir.astí<t

ua^tríactĉ .

^1r ĉ^uctifto.S dc cac cahallo son al^nĉ no•, de los pitt-

tzido. ^tor Vcláz^^ucz v, ,^ohrc tudo, lo; rc^trescntado.^

cn lo, n ĉ arnífico^ ^rabado., al a^nafuentc nue forma-

hun h^artc dc la culcecióu j^erteueci^^ute ^ul ;etior Mar-

,^u^^, dc la "I'orrccilla, culccciú ĉt de ohra; maestra; di-

ha•jttda,; ^^or A. (:arníccr y^rabad^, por More ĉĉ o, Scl-

tuu v^utetllrr. F;n tale; ^;rabado^ sc repmsentan cun

aciet•to, y;in rozar cl can^po dc la fanta;ía, lo< carac-

tcrc, y jtarticiilaridadc, ,rac concnr^rdan con lo a^tutt-

tado e q ^^ín•r^tfo: ttntcriurc_..

Pnc, hic^n, c.^c cahallo aandalt ĉ z,^ ha ^-uclto a alta-

rcccr. ^t^^r de^!,raci^t ; ^tcro con ctn•acterc; atenattdo.•

^tor la ^n^•zcla con rl cahallo c.:jtañol ^lc titto oric ĉ^tal.

Y no La ^ido le^c nacara ,>orpre:a al com^trobar quc

a talcs cJcm^ilar^^; les lta 5ido ^hrcaada ^atenci^ín v

ha,ta Lt^n :ido ohjcto de rrcom^^cn^a.,. cai ĉnulat^do

indircctamcntc ;u hroducción.

\o c^; alcntador cl .^<íntoma y- utcrrcc quc ;c ^ue,litc

^uhrc cl Itccho, ^tuc., la; da;orirnt^,cione: y crrorc, cn

^;autt,lcría ticucn ^u sie ĉ nhna ct^ tuto. mi ĉtuto_,. ^' la^^

cousecucucia.; cti^cu a viceca ^iblo., para .^u elintina-

ci,ítt.

1^:1 ^ru^tu dc .cntNntal,•.: tlr r.va c^;^tañolu ntcrccc-

dorc. dc rau calific^tciún Ita .;ido c:ca..o. pn^•, cn

mucho; ^lc l^i; ^trctcn,lido: „c,c^ratiolcs^, tru^ccndía a

la lc^;nx la itttcr^^cución dc o1ra.^ rtra,^, :in^,ular ĉ ttcnt„

Ia raz,t .írahc.

Por cl contrtu•io, han ..ido presentado. al^,̂ unu.^ lo-

tcs de vP^ua; ^^ otro., dc ^^otraiica: ^lc buena calidad,

Itomoh^^t^ca; ^' claramcntc jtcr ĉ cnccicnte.^ al c=jtañol

oriental.

Forzo;o c; inchiir en c;ta raza el ^auado ^prr,eu-

tado ^^or uunara nacib ĉt ^ccina, Portugal. Fn utcnor

númet•o de f•lem^^lares yuc cn cl concm^a^t .at ĉ t ĉ^trior,

v rcdttcido a vcguu; con rastra, se trata de anim^le^

de calidud excepcional. Bien constittúdas y respon-

dicudo a una modalidad fijada del tiho cspañol ^dc

ceha «cartujana,>. Mn^- c>^idada la ;elf^cció ĉi, ha hcrmi_

tido obtetter ejenthlarc; cn lo^ qnc sc funden belleza,

cnPr^ía v nobleza ; uo no., i•e^i,timo, a acompañar

una foto^rafía, en l^i ,lue, peee al poco acicrto de su

touta, ^e ftttcde aln•cciar cuanto decimos antc^. Son

uotahle; c:a; cabcza: dc,carnaáa;, dc pcrfil rncto, con

ojo^ ^,r.ui,lc: ^ t^ito.;, así co^tno cl am^tlio trancu cn

el plano dr: la; cxtremidadcs, trtutco ĉ ^uc ,tit^ ha hccho

com^tatiblc cou la ^^crticalid^ad dc la cahcr. ĉ . Co^ttsti-

tuyen u ĉta protnesa la a^ilidad y hncna ltlauta dc la_•

ra,tra: ,^uc altarecru c q .c,^ ĉin,lo térntinn cn la foto-

^*rafí^ ĉ .

1'',,tP:^^PLARHa PRO(;H:I)I•;N'I'ER DI^, CRI lA^III•;tiTo

i ^tL,•rtz:^.li;.

Kc.^ttltaría inadcca^tdo calificar como razas f°^tu-

nrultos dc anitnale^, ya ^7uc c^ f>rcci.,amcntc dundr

la.^ diFcrcncin^ cutrc indi^ idnos se han manifc.,ta,lu

acu.,adatncnte. Y esto e^ natural. 13a^^^ e1 epí^rafc dc

^ccrazado^» ^ic ĉ^c q a^^rupát^^lo^c tauto lo^ vcrdadcro;

cru^aclos como 10; ^nestizo.,, =i para ^ma^or facilidad

emltleanw.^ la^ dcuominacione.; h^tbih^ale^, aunqnc nu

ri^^tu•osas.

Procedccte, lo; jtrituero, dc una parcja, cn la ^ne

cl ^rtdre v la ^madre ^^on dc difcrcntc raza, Itero pu-

ro.^, la dc;ccudcncia, cl «ntcdia :an^re^,, cital corricu-

ir^ntcnte ^r les denontina, ofmcc tiotablc ltomo^cnci-

dad por ltt conjn^;acib^t dc cartictcrc•• I_,o con,c^niido

^^odr:í ^er uccrtado u ^,odr.í uo ,crlo ; ^tcro couaittt^-r

al^o con ^tcr^onalidad. ^o acontccc otro i^nto ctin+t-

do ^c a^tarcau ittdi^idtto: cruzad^.., ya quc al auli-

^,uo juc^o ile la,a fanto^a, fracciu ĉ>^es c^^ĉ> sa ĉtgr^, cotttit

^ulmea^^ ^^ rrlucióit ,lrt^^rmini;tu, :r ĉ ;Iitu_^-cti las Ic^c,

mt>ndclit,tta: cuu ,ti, tno,lificaciotte: trur ĉlominancil,

etcétcra. d,^:c ĉ nltortndo cn ,^c^rrc^ració^r. c0uf> la anti-

;Tt ĉ a 7,oat,^cnia calific ĉí cuntn h ĉ^r ĉ ^ ĉtcic< <^r^sor^1 ĉ^na,.ln.

Ma; t:o ht,^- tal tlc.ordrn; lo quc acontccc c^ ^uc a

la^ ftretcndid^t^, Icvr, fttnciunalc; .,uccdc ĉt la.: tn.í^

c^:^cta; yur ri^rru Ir,: fcnúntcnos ligado^ a;u: cau.:a^

por la.: ^lcl ^tz,,r.

N:n con:crurncia. ^' cu ñucua oricttlaciún zootr^cnic, ĉ
v ga ĉ^^e^lr^ra, el cruLatuiento con mira a la exhlotaci^íu

debc quedar limitado al cruzantiF^nto indn^irial, o eca

a la primcra filial cntre raza^ pin•a^., ;i uo sc quicrc

andar a cic^,as, Coniinaar má^ lcjos es jngar cou tuá^

ele^ado ric:,o de jterder quc de ^an.ar. Y meno^ acrr-

tado atín comparar cntre cllos ^^trodnctos ,lc Tnc,ti-

i^jc, anui^ue la fracció ĉt clc^ sratgrr^, ^ior acatnnlacióe.

,ca la nii^i ĉ^a ^nc eu uu^ ltrimera I'ilit ĉ I.

La cuc^tió q ^tlantcada cn lo^ E^úrrafo, qnc ^,rccc^lcn
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nu r+onstituye un análí.^is crítieo, rnás o mcnos teóri-

r•o, de pura r^.^hr^r^nlaciótt bioló^ica. Por nna le^_^- c^co-

ncímir•o-social bir•n conor•ida, el hombre a.5^iira u;;o-

rar dcl luju, y éste, r^n btten número tlc ca.^o,, .,^^

^^str•riut•iza l^or r^l ^ocr^ ^lc bicnes dcstacado;, litnitu-

tlo a un ^;rn^to rr^ducirlo de per^ona^, r^ttando t,alr^.

hi^^ur^s :on apt•tr^r^irlo; ^tur todo^ o por nna gran uta-

^ oría.

I)ur•antc v^n•ia, rlécarla.,, ca.^i medio ;i^lu. r^l ant^^-

md^^il ha con.,tititírlo una dc las má.; ^r^nuina> mani-

festacione, del lujo. En estos últimoe año;, el u.,o ^^

rli^frute del automóvil se ha óeneralizado r^n términr^^

talr^.^, qua ca^i lia desaparecido la sin^nluridail atut

^rar•a lo; lto,cerlorr^^ dr• cochcs dr excepción. qur ^^or

,u lirr^r•io y r^xi^enr•ia; ^^ndieran Ile^ar cou.ino tal :iu-

^alaridarl. Y aunrlne r^^ta e^ista reahuc^nt^^, uu dr^^-

pierta ailtnirar•ión tan ^^i^-a rlu^^ r•oloyur^ al ltrt<r^^rlirr

cn .^itttación rlc.,tacada.

En r^ontra.^tr^ se ha iniciado no la afir•i^íu-^^a que

r^eta co2no el temperamr`nto artí.^tico j^crten^^r^^^u ^al

patrimonio dc cualidad<^.5 li ĉadac al inrlivirluo , mu.:

^í r^l cnltivo rle la equitación. Y e,to e^n las r^la.^r^-:

tnr^jor dotada^, económir•amente, y de tnorlo ^in^alar

r^n las dr^ mú.^ rá^^ida elevación de ui^el P.conómicu.

Fsta tendcncia, iniciada uo sólo cn Fspatia, ^ino tam_

hic^n r^n ^ario,, paíse^, v r•u^-a itnportancia ^c^i•íu ^tr^•-

mahu•o tratar d^^ r^etablr^r•er• plantea cl lrrohlP^^na rlr•

hroducir el cahullu tíl^irv^ ^iar;t ;illa. 1 tal fin i^.^tán

<^ncamiuada; ru hu^•na ^^artr^ la, ;u^r•rrnr^ia, r•on^i^-

uatla^^ r^ q r^^to.. r^unu^nlariu.;.

h^; ltrer•iso tertuinar. ^'Ta, n^t iliticru liar•rrlrr ..itt

^eñalur al^nua. nurnta. ^I^^ r^r^l^•n l^r;íi•ti^•n, ^^ur ,i .u

a^lilir•ación l^urlir•ra r•utth•ibuir a ^rr•rf^•^•^•i^^nar lan ac-

tuai^ir^nr: ^^n nn^^^rr. ^•^^nr•ur.u,, I^:^titu^^ rutuu I:t, tn:í-

fttn^lantr^ntal^^^ :

I.' Lo.; ^;ru^ru.; ^;^•r•r•iirn^•, il^^ ^;utailir il^•Irrn i^.^lar

inlt^^:rado: lr^ir anintale^ il^• la- mi^nta ^^•;uar•I^•rí^ti^•a^

r•a^•ial^^.:, y^ti^t• ello ^^n r•r^n^lir•ir^ni^; il^• ^^nr^ lia^ati ;t^^li-

r•ahlr^a lo; mi^mo, r^ritr^riu. ^rara ^tt ^^,tintar^i^ín.

'_'.° Si lt^^r ^^,;r•aa•z ^1^^ ti^^ntl^r^ lrara la r•ulifii•ari^ín

rlr+ ^'J^^mplar^•.; uu r; Itarv•^I^^rii alrlir^ar ^^:tra lu r^^,titna-

rión i•rit^^riu. ultji^ti^^^i. tui^rliante ultoja, il^• r•alifir•a-

r•iótw, ^^^ta. rl^•ltru ^i^r utiliraila. ^lr^ tnurl^r ^^I^li^aili^ ^•n

lo ^^ri^^ liar•r^ a i^JPniJ^l;u•r^: olrj^^tu ^lr ^^rruti^i., ^^ rli^^-

tinr^ionr•., a fin ^lr ^rr^rl^^r r^,tultl^•r•r^r r^oni^t;u•ar^iún frrn-

tlatla, ^ no .uhj^•ti^u, ^-ntrr I^^: r^•.,^tltadrr, ^•n ^lif^^rantr;

r•uucat•sos. I)e e.,te m^irln .r•rú ^rrr<ihl^^ ^^i^rc•ihir rl ^i•n-

liilu ilc la r^^^olnr^iún.

:^.° La at^^ución ^^•rú fiju^la ^•n ^rrtlru, liout^rrr^u^•^^;

rl^^ ittili^irluo.: iná; ^^tt^^ r•n r'Jrni^^lar^^: ai,lntlrr:• I^;^I^r,

lrttr^d^•n inclu.,o ^^•r r•on•;r^cu^•ui•iu rlr• azar y r^arr^r^r•r ^1^^

tra:r•endencia lrr^í^•tira: ar^n^^llu^ r•utt.tittt^-r^n r•asi ^^^-

^rn•o índia^ ilr^ al^r^ I•ijailrr ^- ^^n cir•rtu nuttlo r^^5lahlr.
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^^^^^r C^ ^ ĉĉĉ ^<<^ L r^iórĉ e^ ^^'^ár^^rrci

Ingeniero agrónomo

I^:I cttlti^^^ ilr lu^ a^,rio:, v la ri^(ucza ^(ur reprc;cn-

lu, va alranrau^lo tau ^ran iutpurtauciu cn tuil:t la

cu^•ucu ^Icl ^Icilitcrráucu, yur ^^ara cl csludio dc ;n^

^rrulrli•tna. ^ trut:u• ^li^ rncottlrar aolucionc; a ĉ•n ĉ ^ínicas

: ĉ lu: tni, ĉnu, .^^• vi^•n^^n cr,lchrandu r,tos connreso^

c:tila ^lo^ a ĉio:.

I^:I ^^I^•n^^ dcl (:unnr^•.o acucrda ctt ^lui^ ^taís mctlitc-

rránco ;c ha dc celchrar cl si^uicnt^•, ^ u^í cl p ĉ•i^ncro

Itn^^^ lun:u• en Italia; cl :egnn^lo, ^^n ^'al^^^ncia. v cn cl

ccl^•hrado cn ^•I ^año 19^4 cu lu cittdad dc Ar^cl sc

u^•i^rd^í ^(nr ^^I ^i^,ui^•ulc. a celchrar cu cl uño 197fi, tu-

^ irru lu^,ar ctt I>racl.

hat c;to^ cou^;rt^,u. .,r c^tuilian. cn la.. difcrcntc.^ :cc-

^•ionc^;, cttauto^ ^^ruhl^•ma: ticnc ^tlanteado^: la riquc-

za citrícola en ^^I a:^i^•ctu d^^ la proilucciúu, coincrcio

^• indu,lrializaci^ín. t^ dr la, cur,clu^ionc:, tu ĉ a vcz a^^ru-

I ĉ aila; ^i^^r ^^I ^ ĉ I^^uu. .r I ĉ acc cat•^;u cl (:umite^ Pcrma-

n^•ntc ^1^• I_ia-un d^• I:t _1^;rtnnicnlttn•a Mcditcrráuca.

^•ttv:t rc^idrr.cia o(icial I^^ne ĉno^ cl honor lo^ c^p^tñolc.5

^Ir quc ,ca Madrid, o.^tcntanilu la 5^•crv•t:u•ía con ca-

ráctcr j ĉ i•rman^^nto nn csllañul v^icndo tan ĉ bi^u dc^-

^•mlicñada actualmcuCc la Prc:idencia l^or un con ĉ lla-

triuta. T;,tc Comit^^ Pcrmanente dt• I+:nlacc e: cl en-

c:u-^:t^lo dc ^,estionar con los di,tinto^ t ĉaí:e^ la j^n^•.^ta

r•n ĉnarcha de la^ conclu.;ionc: aprobada_..

I^:.:, ^in duda, ĉuotivo ^le adu>iración la labor ^^uc

^•^tá ^lc^arrollaudo cl ^^ucblo judío Ita ĉ 'a co^vçtitttit• ^n

^iatria. tr.u ĉ ^fot•mandn la: zouu.. dc.:f^rtica^ tic Palc^-

lina rn cttlti^ada; dc inte?^^a ltrodu^^ti^^idad, para lo

^•u:tl :ttru^^ic^a cn la actualida^l uua ^run ^iartc il ĉ^ .^u

^^ol^laci^ín uua ^ iila dtn':t c ittc^ítnoda.

Im^^r^•.iuna- cn ^^rimcr lu^^ar. v^^r c..o.; camj^o: ile

^'ullc^`ntl'al'1^111 cn fln(' ^o q a^PUI)af^o^ IoA (^InII11^^T,1'an-

li•.^» u unnc^^u: vcnido.,^ Itaaa ^luc .^otl dr^stinado, a la;

r,ona: ^lc:^^rtica.; ^^ur ^^an a tran;fot•n ĉar^c. Pat•a cllo

,c conaituvcn pm• ^ruho^ dc «nuevos vcnido.». con

la wuda v 1 ĉ troteeción ĉ lel E,tado, lo^ cckibntz» o ^ran.

Ja.. col^•ctica., cn las ^lnc cl tr:tbajo sc ^^rcaa t^or to-

do^ v la rcun ĉ ncraci^íu ^e limita a cttl ĉ rir la, nccc;i-

dad^^: ^3^• lu: co ĉn^ioncutc.. ^lcl ^^kibnti^^, con mavo ĉ• o
mcnor am^ilitud. s^•^tín sns in^resos.

Linilando cnn ^•I la^u •I'ibrríadr^ u^Iar d^^ Gulili•a.

v rn tinu zuua ^Ic las ^uá; ric:t, dc I^racl (tlun^lr abut^-

da el culti^o dcl ^^lát^tnu), tu^iuto. oca^iún rl^• ^i^itar

lirc^cu ĉcnte ^•I «kibutz^, n ĉ ás at^ti^uo dc{ Itaí^, Iluuta-

^lu ul)c^ani^a 13n, duudc j ĉ ctynancci ĉuo, rl ticnt^^o ilc

alnlurzar. I)tn^:tutr la con ĉ i^la I ĉ ndi ĉno. infur ĉuat•no^

^lnc c.,te «kibntzn coml^rcndc nna ^^uhlaciún rtu•al d^•

'3.OIlU Itubit^u ĉ te^ v^^^tú furmado d^^ l^^^qn^^ñu.. cu^ita-

1 ĉ .u•a ^u. cou ĉ ^ ĉoucute.:, diaiuaiendo dc al ĉnac^•ne:, c;-

tablo; ^iara cl :;anado, ctc.. c^cu^^la jiara la infancia

v contc^lor culcctivu y a ĉ u^ ĉ lio, ^lnc ^^^• tr^tnsfurma cn

^alu di• ^^.;ji^•ct.ículus, ciuc, ctc. Stt ^ i^la ^^:u•^•ci^ l^ró^-

^^^•ra. ^^ ^n^ ltultladore.^. ^ati:fecho:- _^- .in cnthur^o-

rccurrdo tlni• poco., día,^ il^^.,^ ĉu^^,;, i•u I:t localidad dc

13ccr.,ltc•^^a, al ^ur dc Israel, cniablamo; concrr.;acióu

cou uno: j^ívcnc: ^Iur hahl:tba q cl r:^^añol corrrcta-

utent^^, inmi^,ra ĉĉ tr; ju^lío: ^>roccdcutr: dcl Marrucco:

e^^^añol, y cn el c1n•,^o d^• la cou^^^^r:aciúu no. infor-

n ĉ aron que al ll^^^n:tr a L^ra^^l c,^tttvi^^ro q ^al ^^t•iucipio

ocho u ĉc.c^ cn un «kibntz», t^cro ^tuc r•n la actuulidad

t ĉ•abajuban cou ĉ o ^hrcros cn las mina; dc pota.a d^•I

Mar Mtte ĉrto, llorqttc dc^eahan an:t ^^ida indr(^endicn_

te, e q las quc el tt•abajo no pncdc ;Pr má, duro

(^pnc^ cl Mar Mttcrto e^tá .ituado en rona de^^^ ĉ•ticu.

a 40Q ĉuctt•o^ hajo cl nivel del ma ĉ•), ha^ta el cxtrcnlo

^^ue cl irabajo cs dc do: semana., consccutiva, v la

tcrccra dc dc_;canco. cobrando dc '?5(1 a 31)0 libra: i^-

r•a^^lita: ^iol• mr: (ana lihra cctui^^alc a'?S hc^eta •).

h:^i,tr ta ĉuhi ĉ^n la forma individual de cslilotaci ĉín
^1^^ la^ tic•rra:- ^^uc cnlti^a cada a;,rricultur, v la ^cnta

d^•1 ^iro^lttcto cu fur ĉua cuo^tc.rativa. con.aitttvcnilo 1^^^.

^^nto;ltavals». v. ^^or último. ^^l ;i^h^n ĉ a totalmrnt^• in.

di^iilnali.aa o ca^titalista.

'I'ratar de lo: iuicrc.:tnlí.,iulo, ^trohlcuia. ^tuc ticn^•

^ ĉ lantcados la a^ricnltura i,raelí ^- c^ímo lo, c^tán rc-

solviendo. merccd al esfucr•r.o dc lo: judío; rc.^idcu-

te^ en cl paí^ v. :in ^luda. ^•on la avuda econóulicu d^•

lu^^ com^tutriola, di,ctnir.adu^ por ^^I mtutdo, al.n•na-

1'I:1 1`XtPaOflllllal'IilnlPntc 1'^tA 1'c:cna IIPI (.on;.,̂ l'I':Il (^1-

trícola; pcro ttnte: dc cntrar concrclamcutN a i^s^io-

nc ĉ• la citricnltnra de T.ti ĉ•^acl no pode ĉno^ ^nstracrno^ a
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efectnflr uuas li^cra.; ĉ•utr,itl^•ru^•ionc,, tle carácter gc-

n^^ral.

{';l E^tatl^ ĉ dc Israel, con^tittúilu ^^n 1998 f^or la ili.

^i^irín ^1^• la Pal^•^tiua hi^;túri^•a. tit•n^^ tma cxtensiún

^l^• '^11.^8:>0 kilútur^tro, cna^lradu;, y la hohl:tción, qu^•

^^n PI a ĉio 19^0 ^^ca rl ĉ ^ I.l(i'?.8311 Itabitantc.:• ^^,, actual-

nu^rit^• .nl^^•rior a I.(illl).QQO, I^^^r t•:ut<a ^1^^ lo-; intni-

,rranti•, ^ ĉ «nn^^^^^. ^^cnidos^^- n_nc anttaltu^•nt^• Ilc^att

I^r^ic^^^l^^nti•, d^^ ti^^lo.; lo, )taí;r. ^Irl ntttnd^^.

F:;tc uumt^ntu ^Ic [ ĉĉĉ bla ĉ •itín lta t ĉ ri^ina^lu la cr^^acití q

ili^ i ĉn)tt^rtant^^^ 1 ĉ ubla ĉ ^ion^•, ^^ núcleu^ r ĉn•al ĉ•.^, r^ulaza-

^lu^; lii ĉ r una rc^l dc curr^^ti^ra. I;crf^^i^tatn^^ntc^ conacr-

^a^1a,. h;I I^aí: .^• ^^ncu^^ntra t^^talnu•ntc i^lcctril'ica^lt^

tu^•^li:uttc ^•^•ntr:tli•^; t^"•rtuit^u.. -irndu ili^ ^^kt.;crtar y ĉ^c

la, ^^a^u.:, I^^tr tli^•I ĉ a catt,a. carrw^n il^• chiment^a^,.

I^;I ^•litna r^.. .^•c^ ^- ^^xU•ctn^tiluutentc calur ĉĉso (sien-

^I^^ cl crrunc^ ^1^^ ncl ĉ ^^ nic.:r^.). I^;I H^•hrdn, rjn^^ alcan-

r.a I^^. LO?7 nu•Iru: ^I^• alttu-a. furnta part^^ de la i•u-

il^•na ĉn^int:ui^,a ^lac ^^• ctli^•nil^• ili^ \nrtr a Snr, para.

I^•Iarncntc al lit ĉĉ ral m^•tlitcrr.ín^•o. I^;n él licne ltag^ar

^•I na^^i ĉ ni^^nt^t il^•I .lcirtlán. tíni^^i^ rí^^ im)^iirtant^^, qttc

Ilcva q n ^^urto ri•corri ĉl^^ {ror ^^I liaí,. Iru^^. I ĉ uco dc.^-

I^u^^. ĉlc tl^^.cml ĉ ^^t•ar i^n cl la^_u ^I•ih^•ríad^•: ^ tnar dc

Cxlil^•a ) ĉ ^^netru cn tcrrcno., dc .lorilania, ^tara vcrt^^r

^I^^finitivatnentc :ns a^tia^ cn cl M<n• Mu:•rt^^,

Las iiu^t^rtautc.; trati,,formu^•iunr, ^I^• z^tuu., ^lr .^c-

cat^o cn rc^adí^t ;c r^•alizan nwilianl^• ^^I a^irm^c^•I ĉ a-

nti^^nto ilc las a^;na.^ il^^l .,ult>url ĉ t, i•I^•^atlu., g ĉ ^nrral-

ut^^nte ĉ l^^ apr^• ĉ •i:thlc: ^^r^^fnn^li^lailc^, ^ ^•I ri^^n^i ^c

r^^aliza )tor a,,pcr,iúu, ntctliuntc cl ^+.,tahlccitnicul^ ĉ tl^,

la-, corres^^^ndi^^utc; r^•^Ic; ^I^• lult^^ría.- .^icnil^ ĉ atm:t-

tm^utc ctn•io.c^^ ^ hrllu ^•I ^tlt^;^•r^^:u• u la caí^lu il^• I: ĉ t:u^-

^I^• ^ruutle^ zi ĉ u:t, n•^,:íntl ĉĉ sc^ {t^ir car .,i^t^•nta.

I)e la iufurtna^•iún n•^•^^^^itla ^^^ ^Ic:ltrrntlc ^jnc Ia ^u-

)tcrficic actaaltncnte^ ^^n ric^^i c.a ^lc tn ĉ a^ ll)fl.llll lic^•-

tá.rea^, tlc la^; ^lu^• ^,si.^ti•n ^lctlic^u^la^^ al ^•ulli^^^^ ^1^• li^^.

a^rioa nt ĉ as '?O.IIIIU, i)n^• ,c ^•,^ ĉ rra al^•an^•^^n la. ''.^.Illlfl

It ĉ ^ctárcas ^•tt cl aitn 19(if ĉ .

i.F.n.^^ •anra, •ncaila. il^'I (;t^nnn•ai il^• I,ru^•I ^^ ^li•

la^ ^i.:itas rcalir.aila^, u fin^•a.^• alnt:ti•i•uc^ ^lr ^•unf^•i•-

ci^íu v f^íbrica.. il^^ ^1^•ri^^uil^^.'^ Nli ^i)^ini^ín I^:tr1i^•ulu-

rí^i^nu ĉ ^• ^lr ^fttr ^^I ^lía tln^• Itat^^utnu^ r^•^Itt^•i^l^^ t^u^•^-

tras ^^arictluil^^. It^^^ cn cttlti^^t ĉ :t uu•ilia ^luccn:t i1r

al^rrciahl^• ^ulnr ^•un ĉ ^•r^•ial ( ĉ •^^n la.^ ^•arartrrí^ti^^a^ il^•

,n {iicl, fulla u c^^•a=^^z tlt^ j^^•)tita,., riiju^^ra i•n itnn^^;,

^^Icc^tt^ra) ^ ^^uarri^n•mrnt^^ Itaran ĉ ^^; ttn:t ri^uri^.a .:^•-

I^•^^ción ^lt^ la I'rtit:t ^l^•,tiuatla . ĉ la cxhi^rta^•i^ín_ I^;^I^a-

iĉ u di;l•rtttará >i^•tnlrr^• ^lc un anclt^i tn^•tv^:tJ^^ t^ara Ia

i•^ilocaci^íu tl^• at^ a!^ri^i^• 1 ĉ ^^r ^^ru^ln^^ir má^ i^cunií ĉ ni-

^•umt^tttc^ yuc I^i. ^lrntú, ^^aí<^^. ^^•n^•^^ntrarn^^. ^^•^ ĉ ^r.í-

^'icit:^ d^• ^^un^re ‚ istas : ĉ trna Uu^^rt:^ d^^ uarau,ja^ cn K^•hiicut tl^r:^i•I1.
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vi ĉ ti^mati de ri^^Rus en » n^^ n:u•an.íal ile Kr•hrnot (l^racll.

fir•an • rntr mr'I^^r :ituarlu^ ^ • <n•a cl tran.<^^^^rtc rlr nur..

tra, I'ruta.: • Irr, lrrincitralr., fruí>c. c^rn.umi^l^rrc.• I^:>tu

Ira ,irlu. r•n rc-iiiucn. la• c^rni•lu.i^rn^•. ^^u^^ ulrtu^c ilrl

I arn^rrc.^r rlr :^rrr^l ^^ ^luc I • r cuafirn • ailu rlr^ cn: • utir I • r

^ iau ^^ irírl^r en I^r: • r•I.
Lu. lr:ú^c. • ^uct^^• cn ^^I culti^o rlc Iri^ a^rio: han

nrnnlarlrr ,ir rirlnrr: • rilrícirl: • ^lr.lrn^^. • lc canrliurla^ la,

ilr lu, :^nti^^nir. fi:ú^c. ^rr^rrln^•turc. ^^ clin • in: • ndri lir^

rlr•f^•rt^r^- i^ur^ tar^lr• u tc • n^rranu t^^nrlri mu. taml • ir^n

^luc currc!;ir nrr.^rlnr, . i ^fu^^rr • uu. iluc nur<Irrr. 1'riitu^

arl^li • ii•ran cn cl c^Iranjcr^r I^r. lrrcciu. rlc a^lui^•Il^r..

f^:n I>ra^•I c^iac^^ :^ctuuln • c • it^• rlrrlicarla. :rl cnlti^^r

^Ir a^ri^r. in • a^ '_'Ull.llllll ^luuam. ( • n • a ^liinan • c^tiii^'a-

Ir a I.llllll nu•tru. cua^lrarl^^^,l. _^^ ,u rli^trihuriúu liur

^ari^•rl:^rlr., r•: lu .i^^tii^•ntc:

tilianirrnli ( .lafl':rl ^'' 1 • ^rr 11111

\ :^Irnci;r I'_' lrr^r I1111

I': ••n^ilr• • nnu.^.r (^r^rn • ^•lu..) .. III ^^^rr I1111

^lanrlarin^r^ ^ c^tr: • . :;-.i0 hor I1111

I,i^ •• uni•,^ '_'-afl l^or lllll

"1•^r • ul _ Il^u.OO

l;^ru^o lr^rrta-injNrt^^^ .c ctnlrlcan la li •ncra dulcc ^^

rl narauju a!^riu- ^rc^^cralizúnrlo:c actualmcntc c.^tc •íl_

ti • nu- lr^^r ^•>timar ^luc I^r. árh^^lc. f^^rn • arlir. ..c^hrr• tal

lr: • tr^ín Iicnr•n • na^^nr frr•rí^rrl^r rlc ^rr^^dncti^iilarl.

I';I ntar^^^r rlr lil:rnlaci^"rn c, cl rlc G x.l u • rlr^^^^, yuc

i^^tin • un • u. rr^^ln^•i^l^r. lrrincilraln • c^^tr cn I^r. ^;rrn • ^•I^r>-

^•u^^+r^ árlri^lc< :ricanzan ,ran rlc,arr^rll^r.

h^l I:rhrrr^•^r .^^ I • :r^•^• niccá+^i^an • r•ntc. fri^r • nr^rliir ^1^,

traclur^^., cncir •• Ir:ínrlu:^^ la^ fiitca. I • icn I: • I • rarla, ^rcrir

crrn una ^r^rila r^tir ^•.Iini:nn^r. I •a.tantc ntcni^, frcrfcc-

ta rluc I:r ni^t•^tra. I^:I rir•_rr .c cfrcli•ia. c^rui^r _^^a lia rt •• c-

^larlrr inili^•arlrr- tr^rr a-lr^•r.i^'rn- .i,t^• • na ^tii^• ^•^rn^irlcr: • -

ntii-; cl iíric^r afrr^rlria^iu lrar q tcrrc •t^: tau ^ucltu. u

v-cnrr.n. r•^rmu .on I^r: rlc I.racl. ^nlan • cntc d • n•: • ntr

lu: ^r^•1 • rr mr.c. rlc ^^^rau^r ^c ^l:u • I( • rir^^^^:, ^ cl c^rn-

^unur total il^^ a^nn:r n^^ c.: infcrim• al ^qur ,r I • acc ru la

z^^ua rlc T.^^^^antr- ^rnr- al^•;in^a lu. ,.ill a l.llllll mrtrci^

ciíhic^^; lr^ir •li^t^am ( I.(lUll • nrtr^i. cua^lra^li^.). L^^.. ^a.^-

t^r. rlr c • ilti^u •r calcnlan cn 16^ lihra.^ i.raclita. (c• •^-

m-o _^^a hciu^r. rlicl • ^^- nna IiLra crliii^alc a'':> lic;cl: • :)

lrur rli^nau • . i•^rn iuia lrr^rrluccicíu ncr .ulrcricir u la

nuc^tra.
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I:xl^n^i^^iun ^•itríwil q d^• I.r:uJ.

Lu ex^wrta^•iún ^l^• a^ri^^, dt^ lsrael ^^n la ^•au ĉ ^^a-

tia 19i5-.ifi I ĉ a al^•auzttdu la rifra de 7.869.000 cljae,

^^f^•^•luán^l^^,^• haju lu dir^^a•iún v t•ontrol di• la I^,rael

(:itrn> íl2ark^^titt^ 13^^ard, ^i^•ui]o In^^latcrra la priuci-

^^al nac•i^ín ^•un.^utuitlut•a.

L. ĉ in^luctria d^^ tl^^riv^t^lo. ^Ic• u^ri^^; ha li^•t•hu ^ran-

il^^s ^ ĉ rogrc^^^.; en c,to^ ú ltitnos años, c^,t^thlecir•tido-

;^^ ^^arias fábrica^ n ĉ uderna. ^^ al^trit^udo^c imporl.< ĉ ntes

m^^r^•adu, ^^aru , ĉ t, r.tttno.; ^^•u^•illu; ^ cona^nh•xdu^, de

lu; ^^ne tumhir^t ĉ ;^• lt^ ĉ ce t ĉ n itn^ ĉ ort^ĉ nte cun5attio r, q e)

int^•rior ^I^^I l^uí_,.

I?n la ('unti.i^ín 1^;r^^i-"f^^ ĉ ^ni^•a Itau ;i^lu ul ĉ ji^tu ĉ lr t•-_
^r^•i,iul tlrliltera^^iún lu; c^,tu^liu., rv^laciouados «<^un t^l

^•alti^o v utttric•i^í^t tle I^a_. ^ ĉ lantas^, } cl «^troblema de

la^ ^^1^ĉ ^,zĉ^», (^n el qur^ Ita .^idu obj^^to de d^•fibt^raciut^^^:

tnuv drti^nidas la lucha conri•a la moeca ^d^l M^^dit^ -

rráuro v la., enf^^rn^^^datlc; prodncidas ^tur ^-iru^., ^^n^^

tuu ^;ran d^^,arr^^llci ^^au a ĉlynirie ĉ^do en ul^tmo: ^ ĉ aí-

,^^^• I^:, df^ nrun im^turtani^ia i-I t ĉ t•ucrtlo tl^^ que et? ^ ĉ ru-

^•^•^lu ^ior la: H;-ta ĉ •i^ ĉ ue^ h;x^ ĉ i^rin ĉ ^•ntxlr^.: ile lo, di>tir-

lu^ ^xú-^^. a itn ^^,Inilio ^l^^t^^nirj^ ^le la; ĉni:wa.^. int^•n.

^il'irántlr^^a^ lu t•i ĉ I: ĉ b ĉ ^ra ĉ^iún eulri^ ^^Ilas ^ ĉ :u•a t^^ntra--

tar I^^^ r^•atllad^i. ĉĉ htenitlo.^ ^- Il^^^,ar a la^ ;olut^i ĉĉ nr:

^^n^• ^^ct•utila^t f^lituinar ta q t^•tnihl^^_, ^^nf^^rn ĉ r^l^dt^.:.

I?n l. ĉ C^^mi^i^ín ilt• (:om^^rcio c; altanu^nlc^ inlt^re-

,: ĉ ntr c^l ai•urrtln, tumatlo t ĉ ^^r nn^tnimi^lu^l, eu ^i^ta

^I^• I^ ĉ .; r^+,ultadci, ^a t•o ĉĉ .^^^ttido:, di^ atn^iliar ^^ intt' ĉ i-
^il'i^•ar la ^^rupa_anil. ĉ rc•lacionatla cun c^l const^mu d^^

I^,^ a^;ri^ ĉ ^. ĉ ^n totlc ĉ .^ los ĉuerc^ados imhortadores ; or^^ĉ -

tti•r,ar la r^^alizai•i^ín ^le c.^tatlí^ti^•a^ unif^ ĉ rn ĉ t^^ y j ĉ ott^^r

^•n mart•I ĉ a t ĉ n intt^rc•aml ĉ io ^^nt•illu, pc^ro rápi^lo. ĉlr
infurmarió q a l^i I:u•^o ĉ l^• t ĉ ^da I. ĉ r`atnh^ ĉ ña ^^^ t^s^^or-

tac•i^ío, a I•iu de t(u^^ tod^^., lo,; paí;^^., protln^•t^^rc^s y ^ ĉ r^r.

.^ ĉ na: iul^^re;^ ĉ tla. ^^n Ia ^•x^^urt^t^•i^•^n tru^^^l:tn ^•^^n^ ĉ ^•^^r

la^. salitl:t,• tlt• fruta d^• ^•a^la t^:tí; ^^ar:t lu. ^li^tint^^^

u ĉ ^•r^•ado,, pr^^^•i^^. ^,bt^^ni^l^^.,, ^^t^•.; ^^^ trat: ĉ ^•^,n ^•II^^ ^I^•

^^u^^ ;^• 1 ĉ u^•d^ĉ q irr^,:tuir,ar v r^•^;ular ^I^•I ĉ itlauu•nli• lu,

r^n^íu.; ^^. ^^^ ĉ r tíltimu, lia ĉ •er ll^•^^ar a la li• 1. I. I q

int^iortan^•iu ^^ui• li^^n^^ ^^ura la^; ^•^^nnu ĉ nía^ ^1^^ I^^, t^aí-

,^•, tl^^ la ^•uen^•a nti^ilit^•rráuca ^ ĉ uilrr ^•uutar i^^^n ^^ri^^-

i i^lad ^Ic I^ ĉ ^ u ĉ ^^n•atlo, il^• I?tn•^i^^a.

I^;n lu Cutt ĉ i^,iú^t tlr Iniltt;tria .^^ ^ ĉ utl^^ (^^^ ĉ n^^r^^li:tr Ia

in ĉ ^iurt.uii•ia ^^lc.arr^^llu ^tu^• ^^n luil^i. lu. ^^aí,^^. ^a

:^il^^nirirn^l^^ ^•I ^•^^n.untu il^• ztnu^^. il^• aeri^^. (:^:u•anja.

^ ĉ i ĉ tn^^lu v liu ĉ ^ín) v la ni^i•^^.,itla^l ^^ui• ti^•n^•;t t^^^la^, L•t^

ua^•i^ ĉ nt^.; ^iru^lu^•tiira.. ^li• ili,liun^•r il^• intltt,triu. ^^i^Irn-

t^•, tli^ d^'ri^^u^lu. ^^uN aha^rban la I'rttt: ĉ ^l^• ^Ir.lríu ^ la

^^nc q o (l^^ha^t u no ^ ĉ u^•^lun ^•^ ĉ n^ ĉ mtir ^•n I•r^•^•u lu^

nu^rcado^.

^ tal^•., ^•fw•t ĉ i., la 5^^ ĉ • ĉ •iún In^lu^tt•ial a^•^^r^lú : I l ĉ t,.

^ ĉ ur la (:^nni..iún tle Pro^^u^,an^1a ilt•I (;^^ntit^^ I'i•rn ĉ a-

u^^nt^^ tlc• iá,ulat^r ^1(^ lo., Paí.^^•^ (;itrí^•i ĉ la^ M^^^liti^n•á-

nt^us se in^•luv:t rn la tni.•^ua la ^l^• I^^, rtuu^^.: tl^• a^ri^ ĉ .,.

1'ropon^^r t^^rmin^^lu^ía ttnif^irnu•_ i•^rn lii> ^^^^tti^^al^^n-

t^•^ cn 1^^: tlif^^r^^nte^ i^lin ĉ na^, 1 ĉ ,tru lu. ^1^-ri^^atlus ^l^•

a^rios v.^n tl^^^^t•riax•i^íu. Re^^uu ĉ ^^n^lar m^^t^ ĉ tl^^., i^•,lan-

^larizaili^. il^• u ĉtáli^i.: ^ t•r^•aci ĉíu en rl ^•un^lr ĉ ^ ^1^• I:t (^r-

^:tuizaci^ín ^VI^•^lit^^rr:íni•u tl(• uu 1;^•nlru ^l^• Infurm^•^;

'I'^^t^ni^•u.. t^ In^lu^arial^^^.

Y. ^ ĉ ur tílti ĉ nu. n^^ ^^u^•rv^nu^. ti•rtuinar ^•,ta r^•:^•ña

ĉ I^•I Cou^;t•t•,^u f:ilrí ĉ •ola tl^• i^rael ^in n•fl^'Iar i•n la miti-

ma t,naut^i tl^• ^•tnt ĉ ^•ii ĉ n:int^ I ĉ a t^^ni^l^^ t^ar^t nu.^ ĉ tt•o^^

lu ^isita r(^aliz:t^la a•I'i^^rra San1a al t^^rn ĉ inur ^^I latn-

!src^;o. .I^ru^alt^u, I+^in-it:u•i^n Naz, ĉ rrt, rI tt ĉ :u• il^^ Ca-

lilra ^i 'I'ibr'rí:t^l^•,. (:afarnatíu. ni^^nt^- •I•uh^^r. S:níl-

L^is Ui•1^•;;a^lo^ ^•.p,iiinl^•s• ^^•fior^^s Ilrrr^•r;i ^^ .Aiuadu. ^•un i^l I'ri^-
sidenfA^ ^li•1 l'nmit^^ de Liuvun. .vei^ur L^íper Itru. y^ i•I N^•cn•Inrlu.
At n ĉ i^•t'úfuno. ^•I prr^i^lcntr d^^l IV ('un^n•.u, sefi^rr Isani•sun.
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n ĉontc Gĉĉ• ĉuclo, C^^^íu•^^a, Sau Juan dc Acr^^, 5afad

D2r^;oi^lo, etc., et^^., eucirrrau ^^ura l^a cri^tiauo: re-

^^ucrdos hi.^t^í ĉ•i^^o; imb^^rrahles y ĉuuy dil•ícilc^ ^l^• d^s•

rri{ ĉ ir.
. r .

Munucl Herrero F.^;aiĉa, dr rrcu ĉĉ oci^lu j^r^^ai^^^io in-

t^^rna^^ioual Fn lu técni^•a dc los ^ai•i^^..

Las s ĉ^sionc., d ĉ^1 Congreso ^e celc^ln•^u•ou ĉ^n Ia ĉ •ii ĉ -

^lad di^ "1'cl-Asi^ cn jornada., ilc ^^ra q ir,t^^u..i^lad, ĉ ^n

ĉ {ue lo., ^^oinponente, ĉlc las ĉ^i;tinta,^ c^o ĉui;i^^ni^: .ĉ I-

La ri^j^r^^:^^utu^^i^í ĉĉ t^ut ^l^^^ta^•aila dr H's^r^uia, c q

ruanto a la riqu ĉ^za citrícoltĉ :^^ ri^ti^^r^^. n^i ^^c^ilíu fal-

tar ^^u cl Con;;re:^^^ (;itrícola de Isra^^L Flla c^^tli^o con^_

titiúda l^^^r ^cint^^ micmbros, eutrr tr^ ĉ •uico;. ^^ru^luc-

t^^rr; v^^^^^urtt ĉ il^^rc^^ ^le la: di;ti ĉttu: z^^n^i, le^^^u ĉ lin^ĉ ^,

ĉ i,,ti^ntan ĉlu I: ĉ j^^fatm•a de la d^^l ĉ ^^aciún ^^s^ ĉ a ĉ5olu don

I^:nri^{n^• :1u ĉ a^l^ ĉ ^l^^l Cam^x ĉ , ^ o ĉ ^u^ ĉ anilu ^^ucao ĉ uu^^

ili^.fa ĉ ^ai^u ^^n l,i n ĉ i:m^i ^•I In^,roi^^ru ^1^r^ínou ĉ o don

t^^rnabau su: trabajos ^•^in vi..ieus a fin^^u; u^ ĉ^^^lrlu.:, al-

niace ĉic^^ de confeccióv, fábri^^a., d^^ z ĉ n ĉ^o^ ^^ ^lrri^^a-

ĉ lu.^, c^tc. Fu^roa tanihi^^i^ d^ ^ran int^^r ĉ^^; la^; r ĉ^aliza-

^la.; ^a la F.,cu^^la il^^ A^ricttltura Mik^^•-Tsr.ĉ .•I ^ a Ia

l ni^e^rsi ĉ3ad v (:^^niro ^Ir In^^^;ti^,a^•i^iu^^: ,1^run^"inii-

^^a; dr Wc^izna ĉrn, nombrc, dt^l }n•im^^r I'ri^^i^l^^u^^^^ ilr

I.^ra^^l, al qu^• .:^^ ĉ^on:iilcra fun ĉ la^^ ĉ ir ^1^^ la ua ĉ ^iún i^-

rar^lí.
^ Fot,o.ti Ainrido ^

4`L 1



E1 "río blanco"
en la montaña

ia gana^lu Ic^•heru ^^tiuiro Pardun nu in4^•r^•,v:^ ;;randi•ni^•nti^ , ĉ lu,.
mu,nta •ese,v, temrru ‚us dr su i,^lta de pre^^^u•idatl. i^^^•a^a. lac-

l.u•iune^ y t^^nhien^•ia tli•k^•n^^rati^^^i.

I

A ti1A\I^;R;^ I)I•; I'lil)I,1)(;1)

Gentiln ĉ e^nt ĉ • i ĉ i^^ita ĉlo J>or ]a a ĉnablc Uircccióu d^^

^•^ta ^•.;^^I^^u^li^lu re^i.,ta a^rolrecnaria, para dne en ^•lla

di^curra ^obr„ las máa irnhortant^^^. incidcuciae c^el

u ĉontañ^^^ y^a rancio pleilu lechPro, cuyu sentencia

va int ĉ^re,andu c•a cco q acion^ĉ 1 de int:•r^^s y.^erPresa,

^oy ^a alĉ ro^,er•bar guao.auu•nte t^u ĉ cort^^. in,innai•ióu

1 ĉ ura convertir la.: nobles ^•ulu^mna; ol'reci^las en pul-

^•ro lenilal, ilon^lc, u la ^i^ta d^^l 1 ĉ úbli ĉ•u, .,e v^^nii-

Ir•u mi.^ íuti^ma, lrr^•ndas morales, ^•u ^•obertura i3c la

mejor intencióu, purificada., 1 ĉ or cl reluci ĉ^ute ^ol del

má, puro obj ĉ•ti^i.n ĉu, entr^• hritia.^ rl^• ^;ran altura de

mira^.

Et ĉ muc•has t muy div^•r^a, publicacion^•^ naciona-

les, técnica^ t^ r3e ^3iviilgación, hi• r<^lata^lu v se^uiré

uurrando, si 1)io^ quiei•e, la^ miis imj ĉ ortante.^ esce-

nas de c.,ta trt ĉ nc-dia a^roin ĉlustrial que en la monta-

ĉia, dc^d^^ hac^^ cel•cu de m<^dio ^iglo ^- cou d^^^t^•]lo=

(El peligro de un trusi lechero)

^wz C rhe.+i^^ ^^^^ur^

Director de la Colonia Agrícola 'Polders de Maliaño" y Vi
cepresidecite de la Junta de Fomento Pecua ĉ io de Santander

ĉlc j^uema b^•rui ĉ •u, e.;tún r^^^^re^,^•nla^tilu lu, ^uuailrr^^..

productore^ dc Icclu• y la, „mhrr,;u. il^•^li^•a^la., a,u

lucrativ.a tran;forrnaci ĉíu, .;i^•udo ^^^aas la, ĉlu ĉ • ^^ucur-

uan los pal ĉ rl ĉ•. << ĉ li^- ĉ ^ ĉ ^.» ĉlc ;^allar^la ^oz cuutant^^, ĉ l^.

Rnás li^ci^da po.,lnr^ ĉ , fino v^onoro ^ ĉ xli^^ne y ĉuayor

retribución, dejand^ a lo; 1 ĉ obre^ le^•b^^ru., ^•I buuru^u

Ciape^l de «com^ ĉ ar..a;,^, como aficiona^lu., trab^aj. ĉ du-

rr•s «1 ĉor amur al art^^^,.

Pero así com^ 1 ĉ aru ĉu^•jor enh•ndimi^•ut^ ^^ ,abu-

reo dc nna t•omj ĉ li ĉ^a ĉla tírĉĉ •ra quc por ^1 ĉ riru ĉ •^ra v^•z

^^' e^cu^^ha ^ oj^•. ĉ , e: ^^^n^^rnicttt^^ v haaa 1 ĉĉ•^^^•i,;u i^u^•

se nos pro^iorcioui^ ĉ u^^tú^licu cxtra^•to d ĉ ^ sn ar^unu•n-

te, d ĉ^1 ĉni.,^mo moilo e.;ta nu ĉ^.,tra tra^^^ ĉliu r ĉ n•al, s^^-

bt•iamcutc aun^i ĉ •alira^lu ĉ ^nlr^^ apero^ ^- ^•ampano,, má-

^luitta; v° hcrrau ĉ i^•nta.,, hu ĉnl ĉ re, ^^ bi^•bo^, 1 ĉ r^•^^i.^a ^^a-

ra la exacta cornprenai^>u e,quemutirar :u librrtu ^1^•^-

de la modc;ta cnna donde inició yu., balbuceus la in-

^^lustria láctica moutañ^•^a. 1 ĉ oy tan av: ĉ ura^la v ^^o-

tente.

^Fn el 1 ĉ ri^tncr párrafo il^^ ^^st ĉ • ^.iu ĉ•cro t^^tu ĉlio b^^

^^u^^ri ĉ lu dar : ĉ <•nt^^n^l^•r_ nun^lui• ^luiz.í i•^in t^^rlir.r. ĉ .
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i)P llnl;^nda ^inu la fi^rtil ccmilta de I:^ hop cspli•uditla ^^:^buiut Iccl^cr:^ aI'inlan niuntafu•.u. i•u^^:^c rr^i•s c^•I^•i•cionadus ^on atíu
ui;í. pru^lu^^tur:^s quc 1.^^ ^Ic m:^^^or p^n^^•za t1•isuiu^.

^lu^• tan ^•^piuo,o tetna, ^•ual e: r^l de la; relaciones

^•ontra^•tuul^^.: ^•ntre protlnctore^ tlr lr^^he y fabricante.^

d^• lat^tii•inio;, hc dc pro^•urar tratarlo tl^^l ntoúo ^tná^

obj^•ti^^^ p^^.ihl^•: por ello, si c^n ^^l calor d<^ la impro-

visa^•i^"^n .;r tni^ ^••^•al^a^^^ algún iualsonant^^ ataco», co-

mu tl^•,^•titona^lo ^^nallu„ dc u^^rvio.o cantantt', rn^^oo

i^u^^ ^••I .^^a ^Ir•;ut^•ndi^lo ^ ol^^itlat^lo, pu^•.• ;iempre h^°

reconoi•ido ^^I importantt^ sutnando qne rt^pre,f^ntau

las industrias I.ít•t^aa en la tasacibn del acervo cam-

Itt^^ino tnont<tñ^^s, y no en vano t^trtre los muv hono-

rabl^, señor^.^ empresarios lácti^•o^ cuento con ex^^^^-

Iente^ ami^o^, cuya guardia def^n^iva Ps análo^a a la

qu^^ vo habríu dr adohtar si ocnpa;r^ sn^ ^^levatlo.^ ^•

bi^^n ri•tribaídos ^^uesto^.

l'or ^•.;píritn tlnijutc;c•o me^ Iti• i•ou^ertido, ^•a,i ;in

^larnt^^ i•u^•uta. t^n ah^^t^;ailo tl^•fi•n.,or, rl^^ oficio ^^ .:in

Ita^,o al^,unu, tlr la nattu•al pirrt°zrr en la; rrla^ionr^

^•onu•r^•ial^^.. ^•ntrr un ^^•^•tor, ^l in^lu.at•ial, ^^n ^^I tlut^

^blo ^^• ^•nruadran c^^ea,a, doc^^na: de ^n•ofe^ionale;,

^randi•., m^^diano^ ^- ^•hicos, de capitalización rednci-

tla, ^^ una inmen,a lt^gión de honrado^ cam^pe,in^^.

dr^bil^^^ ^^n ^tt ma^•or part^^, no obstante lo cual rt:prr^-

:c^trian ^^ontin^^•nti^ dt• ^nti^•lto^ ntillares d^^ ntillon^^^ d^^

I^r^^rta^, ^•u^^a not•mal r^•ntabili^lad siempr^^ Itc^ procu-

rado e^tablr^eer. Nata eu todo monteuto lta ^ido ^nti

^io^tura; si al lector no le agrada, 1^^ rueao su3pen^la

la Iectura d^^ e^te t^acrito de demanda de un rudo «abu-

^ado d^^ liobr^s».

Velando por esa purPr,a cuntractuul ya ^aludida, y

liara quc nadie ce Ilame a t^n^a ĉo ni vca en ini e^,pí-

ritu, dit^mltr^^ rccto, af^bia» de^ ninp na especi^^, ni

el rmás ]i^^•ro ati;bo de per^onal egoístno, he de hacer

con^tar c•otno ,anti^u^ainiento de mi^ oraciones lácti-

ras qne, ^•ouio tot3o bnen monta ĉt^s--títttlo bouroso

^obre ^^I qui^ no a^lntito di;cueión ni c^u^mienda-, me

^iento or^alloso sin limitaci^n, porque en nucstra que-

ritla In•mint•ia-ganud^ra por antonoma,ia-radica q

la; má., important^^^ indn.aria.; lá^•ti^a.; d^^ la naciún,

^^laborador^^^ dc• ^•^^^ui:ito_, prudu^•to,, di• bien uu•rr-

^•ida fama, ^^n la dura campe^t^ncitt tmtn^lial, a r7uir-

ne^ tla^eo f^•r^ ient^^ntt•ut^^ la máxima j^rosp^^ridad ^ t^l

ma^ror at^r^•ceutamiruto v beneficio, ^ie.mpre qu^^ ^^llu

s^^an contl^atibl^^ con l.a fijación y u^o de un precio

razonabl^, cri^tiano v remunerador para la ]eche pura.,

:u materia lirima r'ardinal.

Tamhién tlr:jo con^taneia de qu^ a mí dirt•^^tamer^tr

po^•o o u^ada ^me af^^ctu ^^l ^fuP la 1^^^•hc indn.,trial s^•

r^^qai:^^, r^•ral^^ v t•rda a ínfi^uo. Itr^•^•io, tl^• rscanda-
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1. q ^nr^:, Ir,l,rra ^•. uiimudu Pur lue mu^ltufic.^s cawn el mús
c:U•ii,u^o Derrilu ĉalderu,

lu,u pr^^r^li^a u arl^luicrr ĉ ta,a^•ionc, rlr J"Yerít ĉ , ya que

de^;ile liucr^ nt^í., ile ^einte a.•u^ nr, r^tt^ío ni ĉĉ n ^olo

litro dc lech^• a I. ĉ , etnpresas trau,furtttador^a^, a jre-

..^u^ dc habcr ;idu i ĉĉ ^itado i^u ^ruuile ri^^,alía ^- ^mul-

tituil dr rrr^a.,ir,ur•; a fortnar ^•ntr^^ lu li.;ta ^l^• ,us pro-

^^i^^^^lor,•_; ilr• ^^r^lit^^„ ^^ rle ^il^rjar ^^n ĉui, e.^t^ ĉ hlo: ^tor

^•.^nten.u•,•^ ^^.,I,f^^t ĉ ^li^l<i, re:^^. It^cl ĉ rri^ ile ^rur•a raza

Irr,luuilr^.. ĉ .

I^at tr,rlu uwuu^nlu, ^^ n ĉ áxi ĉ u^ cuut^^lu pal^,r^ tle r+r^r-

^•a I^ ĉ ^ irtual tuour,^,oliza^•ión rlel cr^ ĉn^^ri•io lár•tir^u pro_

^iucial. li^^ I,r^^fr^ri^ln rlr^rlir^anne al rr•r^ríu. Irara ^iaa

u ^utuert^^, ant^^á rlue a la eu^orro.u lr^r•I ĉ ería pública,

i^ur ilr^,rlr ^•1 a ĉio 1^379 I ĉ a,tx cl 19'?3 fn^^ jrrar•tir•ada Lror

tni. qu^^rirlu: deurlr,5 en c^sta ciuduil ^1^, Sauluuilet•, ^

^•uuw r^n tu^^u ca;u mr^ ha ^u;tailu Itredir•ar con el

r'.I^^utltlu, ^e^ún falleció ^mi ittol^idable padrr^ y ĉttars-

tru ^^ 1 ĉ uhr• d^^ or^i ĉ ^rar su ^-^tc^ante rlirr°r^ti^^a r^n nua=tra

^^ulur.i^ĉ a^,ríi^^^lz ĉ , ilr un ^•Prn,jazo fnertr v f,lt ĉ r,r^ntr^rr,

r•Iau^ur:"• ĉ tu^:^trrr ilr^.^rur^ho rlr ^enta al d<'t: ĉ II-^^ ^I^^

rr•^alu , ĉ I tnr•nr^.lr^rrr.r, -al ul,r^^r•iar rlr r•ienr•ia l,n^l,i^i

la ^^^it,^nr•ia., ^Ir^ u ĉĉ ^,ríhlii^u ^r^^ ĉ to,^unr^ut^• rl^^•i^ual, r^u^•

^i ^^n it ĉ ^ i,•rnr,- r•u^i^^r^lu r•I fr•í„ apri^^lu ^^ ru ĉtiluu Ir,; r•a-

t^u•ro^, rv^clatna rut_u,tir,-„ ĉ ui currlial I^ír^tir•u, tnir^tt-

tr. ĉ .; las ^^ucu; sr• ^^ttt^ir• •an en Ilc^^arnrr.> la cr,ntraria y

tnr^ilio r^ierrun su., t^^whluru:u.^ ^tr^zrrue,, en la; e^^jror^u.;

ilr f:í^•il ^^^r•^^^úu ĉ ira I,rr,^1ur^i•ióit I,ur ĉ rna }^rr^rra chir^a

r^^ culrat ilr, intar^•I ĉ ur,i• ul ^cn^lrilur il^^ rnl•ri•nlr^„ ;iii+^-

rjue lu^^no ^Ir^ ju^.^• ,u ilcr•i;ión.

Yor r^,o, ^l^^,il^^ ^^u^• Iruile ^I,irinr j,^•rl',v•la r•u,^nla.

^ror la ct ĉautiu,a cil'ra u^^n. ĉ ti^^a ^I,• n ĉ i, lral.u^r•r^^, auua-

Ic^s. rlr^ i^u^^ 1. ĉ lrr•lrr^ r^, iin ^rru^li ĉ ^^lu ^I^• rl^^^u^ln r•^^,li^

rle j,rurlur•cióu ^^jur^, a j,^••ar il^• ^ii nul,lrra Lr„n ĉ : ĉ lu-

lú^ir•a, ^ui^lc ,rr trularl^r r•rtn in^•xl^li^•alrl^• ilr^.,ilr^u v

cotirarlo . ĉ ^•u^rrir•liu u r•un^r•uirur^ia ^Ir^ .•ii• r•^,uilira^lu-

r^^s, r^ucu. ĉ ^Ira^li,, r^n ^^i•au ĉ ul7arl^,,, tr«.,l, aiin^lur• ,i ^^^-

r•r^^ .,irunlr•u ^u:ilar < ĉ la nr,^iia; al vr•r ^jnr IraLajalra

^'tt pttra. ^>c^rtlirl«-rr•^,itrr . r•^,I^ur^ tui. lri^lut ĉ i•, inilu>-

trial^^;, u^r^^•<u• ^I^• liallur,r bii•n ^rulinu^ularl^^.• ^,i,r rl

áurru h: ĉ la^u f•alrril- ^^ r•re^^rnilu hcn^•I'ici.u• a tni, r•^,n ĉ _

^tañr^t•u., rlr Cati^a^ ^inríi•ulu., Ir^^ rlu^• na^la a1,unlan ^^

por ^^sr^ q u ;ab,•u yu^^ ^ii^mpr^• Itir^rdr•n , nu^ lanr^^"• a

muy vat•iadas trihu ĉ^, ĉ ^ y^^u tunu, ^l^• ^ruu rli^^^^rsirluil

y ca^mbiado rlialta;ún, ;r^^úu >itur ĉ r•iu^r^. ^^ r^pu^^as, iii-

cansablr^u ĉ r^ntr^. ^- entri^ rli^ou^tu, ^- ^ ĉ ntcu. ĉ ru, ,in r•ur^u-

tu, lirur•lu^ ĉ nr^ t ĉ ^i r•utt,uaan^^ial crr^rlri . ĉ nn,lr^•r•u.u•ir, :
I,« tnun!«it« hu rle ser sienr/trr^ ntrí.^ «<^;rrnrulr^r«„ r/«r'

ulecltr^r«,,; t•itv^ru tle cnr•n•, r.c/turlnlelr.,. y«r- rtu nr«-

taattliu/ rle lechr> f«bri/ rvenclur /iur stt ^r«n t•nurl«/ _v
cleficiettte c«uce <lel /rrt,rr^lu.,u ^u^íu hI«ttr•n,^ r/r^ !r-rrri-

ble r^ntbttlse, «l cunce-rlirse cu^tli,rius«ntett.e r-tt fr^«r/r,

ntottupuliz«du r tt(rr^ /«., r-.vc•nr/rnrr/u.. n^rir,^^r^nr., t/r^ «^r

/^osible «tru.^t /r>c^hr^rt,,,. (1'^^nlinnarú.)

^e inl^•nt:r I^r inlrodu^•i iiiu ^•n I q niunfai^a ^li•I 7;:^uailu ^J^ri,.un-
I[ulvtrinn: Pr•ru lu. iudírrvna. lu cu^•u^•nlr.uil ^,fi^nn ^^ rlr i^n„r,ur.

^•^i;t^•n^•ia. nulrii•i^i..
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Un riego por aspersión
^vr ^é^zx ^'/^loreKO ^te ^^i ^eva

Ingeniero agrónomo

Está de moda el riego por aspersión. Las revistas

técnicas se ocupan de ello continuamente; sus

anuncios llenan las páginas de dichas publicacio-

nes e incluso de los diarios; se habla, entre agró-

nomos y labradores, de sus ventajas e inconvenien-

tes, por lo cual a nadie puede extrañar que hoy nos

decidamos a echar nuestro cuarto a espadas para

divulgar la experiencia propia entre los lectores de

la Revista.

Pero no expondremos aquí sus características,

de sobra conocidas de los lectores de AGRICULTURA,

ni vamos a explicar cómo se transforma una finca

de secano en regadío.

Nuestro objeto es llevar a estas páginas un caso

concreto de flnca puesta en riego por nosotros, y

de cuyo proyecto y ejecución, por su buen funcio-

namiento, nos encontramos plenamente satisfe-

chos.

Desde que salimos de la Escuela, una de nues-

tras ocupaciones fundamentales fué la de hacer

obras de puesta en riego, y hace cuatro o cinco

años estudiábamos el modo de cambiar los siste-

mas tradicionales de riego de gravedad por los nue-

vos de aspersión. Ya lo hemos hecho, y con éxito

tal, que probablemente todo lo que reguemos en el

porvenir sea por este último sistema.

Hemos leído bastantes publicaciones y artículos;

nos han informado estos años nuestros compañe-

ros agregados en Londres y Wáshington; alguna

casa americana y varias españolas nos han sumi-

nistrado informes y anuncios, y con toda esta ma-

teria prima hicimos la obra.

La finca regada está situada entre Palma del Río

(Córdoba) y Peñaflor (Sevilla), precisamente, como

puede apreciarse en el plano, en la confluencia del

Genil y Guadalquivir. Su extensión es de 71 hectá-

reas, de las que, descontados los tarajales margi-

nales de los ríos, quedan 63 hectáreas cultivables.

Son tierras aluviales, ligeramente onduladas, que

en años de grandes avenidas se inundan, por lo

que las obras de riego permanentes hechas en la

superficie son de difícil conservación. Sus desnive-

les no pasan, generalmente de 1,50 m. a 2 m. de

diferencias de cota, si bien su ondulación dificulta-

ba extraordinariamente un riego por gravedad sin

previo abancalamiento.

Hicimos el cálculo con Ingenieros del Instituto

Nacional de Colonización, y la operación de aban-

calar la finca suponía unas 5.200 pesetas por hec-

tárea, y nos planteaba dos graves inconvenientes:

que el primer año después de abancalar sería eco-

nómicamente nulo, ya que las tierras nuevas no

serían productivas y, por otra parte, la posibilidad

de inundaciones inutilizaría toda obra de expla-

nación.

El suelo es de tipo limoso-arenoso, y su análisis

físico-químico es el siguiente :

ANÁLISIS DE TIERRAS "LA VEGA" (GRUPO AGROLÓGICO B)

Análisis físico-químico de la tierra en total, %

Elementos gruesos calizos ... ... ... ... ... ... 0,00
Elementos gruesos no calizos ... ... ... ... 0,00
Humedad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,89
Carbonatos totales ... ... ... ... ... ... ... ... 27,20
Arena gruesa silícea ... ... ... ... ... ... ... ... 1,65
Arena fina silícea ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27,59
Limo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15,00
Arcilla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21,56
Sesquióxidos (pérdidas por solución) ... ... 3,71
Pérdida de materia orgánica y errores ope-

ratorios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,40

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00

Análisis fisico-quimico en 100 partes de tierra fizza
desecada a 110°

Carbonatos totales ... ... ... ... ... ... ... ... 28,02
Arena gruesa silícea ... ... ... ... ... ... ... ... 1,69
Arena fina silícea ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28,41
Limo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15,45
Arcilla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22,20
Sesquióxidos (pérdidas por solución) ... ... 3,82
Pérdida de materia orgánica y errores ope-

0,41

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
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Anúlisis químico en 100 partes de tierra fina
desecada a 110°

Materia orgánica ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,950
Nitrógeno total ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,098
Acido fosfórico total ... ... ... ... ... ... ... 0,11
Potasa total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,41
Sosa total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,00
Magnesia total ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,74

Sales solubles ... ... ... ... ... ... ...

Sulfatos ... ... ... ... ... ... ... ...

17,26
2,84
0,30
0,29
0,33

Anúlisis quínzico cle la tierra en total

Materia orgánica ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,87
Nitrógeno total ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,096
Acido fosfórico total ... ... ... ... ... ... ... 0,11
Potasa total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,40
Sosa total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,97
Magnesia total ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,73
Cal total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16,77
Hierro ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,76

ii
W

Sales solubles ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,30
Cloruros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,29
Sulfatos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,32

P. H . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8,40
Poder retentivo ... ... ... ... ... ... ... 49,10
Densidad real ... ... ... ... ... ... ... 2,27

Estructura ... ... ... ... ... ... ... ... poco estable

OBRAS Y PRESUPUESTO

a) Una línea eléctrica a 12.000 V. de 990 m. de

longitud, incluído el tramo de paso del Río Guadal-

quivir.

b) Una caseta de transformación de 60 K.V.A.

c) Dos grupos electrobombas de 30 HP. cada uno.

d) Tubería fija de fibrocemento, con un total de

2.152 m., enterrada a un metro de profundidad.

e) Tubería móvil de chapa de acero.

f) Cuatro aspersores de 40.000 litros hora a seis

atmósferas de presión.

El detalle y presupuesto de obras y materiales

es el siguiente:
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Desconexión entronque ... ... ... ... ... 1.900,00
Línea de alta tensión, 840 m. ... ... ... 33.600,00
Paso de río de 150 m . ... ... ... ... ... ... 9.100,00
Caseta de transformación de 60 K.V.A. 49.000,00
Dos grupos electrobombas y accesorios. 83.500,00
Tubería fija (152 m. de 200 mm. de diá-

metro, 400 m. de 150 mm. de diáme-
tro, 1.600 m. de 100 mm. de diámetro) 357.230,85

31 válvulas de regulación ... ... ... ... 26.970,00
31 coletes unión con tubería móvil ... 4.650,00
Cuatro aspersores "C. H. Clausen" ... 15.600,00
Cuatro soportes para los mismos ... ... 1.400,00
798 m. de tubería chapa acero de 89

milímetros de diámetro, acoplamien-
to rápido cuatro coda-zas a 90°, si-
milares a la tubería antes descrita. 2.200,00

Un grupo electrobomba capaz de ele-
var 10.000 1./hora a 5 m., e instala-
ción del mismo para la carga de tu-
bería de aspiración ... ... ... ... ... ... 4.000,00

Importe de construcción de zanjas pa-
ra la tubería fija ... ... ... ... ... ... ... 4.059,48

Jornales excavación, caseta del trans-
formador y caseta aneja de grupos
motores ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.100,00

Gastos montaje instalación ... ... ... 13.967,97
Caseta transf. y mot. (materiales y

albañilería) ... ... ... ... ... ... ... ... 18.870,10
Tuberías de hierro ... ... ... ... ... ... 50.000,00
Honorarios de proyecto eléctrico ... ... 5.013,75
Depósito fianza en Delegación de In-

Total

Coste por hectárea

Yálrules redulación

^-Tubei•ías aspiración-+-

0 0 0 ® ,,0 ®

o^ " ^^ ^ ° ° ^^ 0 ^ 0 0 ^

^ Valvulas reQulaciórr-^

0 ó VeIVUI85 rPtPnCi0T1-•- o á

®

2.500,00

805.362,15

12.720,00

Motares de 30 fP.1.900r.pm.
Bambas para 70m3/h.65m.c^u.

Tube^ia da

.^^=1 rir ^ a^a^1^^n_ ^p-ti.r/ YIÍ=II^i^.-,^ ... _ ^ ^. ^^` -
^iñ.
^:

í^ ,
^ ^Tr_1^?,

Te de fund^ción

La figura 2 da una idea sufícientemente clara de

la disposición de dos grupos moto-bombas y el aco-

plamiento de las dos tuberías, así como el pequeño

grupo auxiliar para cargar las tuberías de toma de

agua. En la figura 3 se ve el sistema de acopla-

miento empleado en la tubería móvil. El aspersor

es "Clausen", de boquillas recambiables y de mo-

vimiento circular.

La finca estuvo plantada de algodón, y la cose-

cha obtenida fué análoga a la de otras fincas pró-

ximas y de las mismas características.

Hemos de hacer notar que, por las circunstan-

cias que casi siempre concurren en las obras nue-

vas, tanto las siembras, como la iniciación de los

riegos, se hicieron con retraso.

La distribución del agua se verifíca por cuatro

aspersores.

Cada aspersor tiene unas 70 posiciones, y su al-

cance teórico, comprobado por nosotros en el terre-

no, es de 42 metros; pero teniendo en cuenta un

coeficie^zte de realidad, que aplicamos en todos

nuestros trabajos rurales, decidimos situar las vál-

vulas a 52 metros de distancia una de otra, por lo

que sobradamente cubren los aspersores todo el

terreno, aun en las más adversas circunstancias.

La práctica del riego queda a juicio del encar-

gado de la finca, e incluso del regador, ya que el

viento puede obligar a variar la distancia de los

aspersores, y la planta cultivada, a cambiarles las

boquillas, para que el agua caiga en gotas más o

menos finas.

Pusimos dos grupos de 30 HP. En realidad, con

uno solo hubiéramos podido dominar la parcela,

pero repetimos que el sistema de tomarnos márge-

nes muy amplios de seguridad, nos ha dado en

la práctica muy buenos resultados.

En el pasado verano hemos podido comprobar

que cada aspersor domina sobradamente 1/4 de

hectárea, cifra comprendida entre los 5.541 metros

427



A G H 1 C U L T U H A

cuadrados de superficie máxima, teóricamente re-

gada (radio 42 metros), y los 2.123 metros cuadra-

dos correspondientes a un radio de 2G metros.

Como cada aspersor suministra 40.000 litros hora

a una presión de 5,5 a 6 atmósferas, con una hora

y cuarto en ĉada posición, tenemos una lluvia de 20

litros por metro cuadrado, y como cada uno de los

cuatro aspersores, según puede apreciarse, tienen

unas 70 posiciones, en el transcurso de unas no-

venta horas continuas quedaría teóricamente re-

gada la finca.

Hemos tenido ocasión de comparar los riegos clá-

sicos con los de aspersión, ya que, separada única-

mente por el río en la margen derecha del Guadal-

quivir, pusimos en riego hace unos años una par-

cela de 60 hectáreas, mediante un grupo elctro-

bomba de 50 HP. La clase de tierra es la misma,

y más o menos también los cultivos, y siguiendo las

costumbres de trabajos normales en la localidad,

tardamos en dar una vuelta de riego seis días en la

parcela de aspersión y doce días en la de gravedad.

Hemos comprobado que los 25 litros por metro

cuadrado son suficientes, aún en los meses de má-

xima evaporación, lo cual significa 250 m.3 por hec-

tárea, y todos sabemos que con los sistemas tradi-

cionales son necesarios más de 700 m.' por hec-

tárea.

Queremos añadir que es la primera innovación

de todas las que hemos llevado al medio rural, que

ha sido acogida con el beneplácito de todos, desde

el capataz al último peón, y no deja de ser sinto-

.^nático que habiendo ordenado que hubiera cuatro

regadores, uno por aspersor, de ellos partió la ini-

ciativa de asociarse para el traslado de tubería y

aspersores, y proponer la reducción a tres rega-

dores.

A1 observar el presupuesto, se ve que el capítulo

más importante es la tubería fija. Creemos que se

podría haber suprimido parte de ella a costa de

más tubería móvil. Actualmente estamos poniendo

en riego (por aspersión) unas 300 hectáreas en tres

fincas distintas y, desde luego, disminuímos algo la

densidad de la tubería enterrada, por razones eco-

nómicas, aunque estimamos más próximo a la per-

fección aumentar la tubería fija y disminuir la

móvil.

No tratamos aquí de hablar de ventajas (no en-

contramos inconvenientes) del riego por aspersión;

pero así como el que usa la cosechadora no vuelve

a pensar en trilladoras, el que usa el riego por as-

persión no quiere volver a acordarse de que existe

la azada.

No sería aventurado pronosticar que en un plazo

de relativamente pocos años, la distribución del

agua de riego en España se hará por aspersión.
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EI polen, e^emento fundamenta^ en agricultura
^or ^l^G. ^/^CeHeo l raGCero

El polen es el polvillo de las flores que tiene tras-

cendental importancia en la fecundación de las

plantas. Es el elemento masculino de la flor, que

sirve para fecundar al elemento femenino. Se pro-

duce en un ensanchamiento superior de los estam-

bres (antera), en el interior de los sacos polínicos.

En su madurez, éstos se abren, dejando escapar el

\be,ja e^un gr.euitos de pulen en
^u cucrpo y eu sus pat:^,v.

polen en forma de un suave polvillo, de diversa

coloración, segí^n la planta; por lo general, suele

ser amarillo o rojo, azul, blanco, pardo, etc. En al-

gunas especies vegetales, la abundancia de polen

es extraordinaria.

Si observamos el polen, a primera vista parece

que está constituído por minúsculos granitos de

tamaño variable ; su diámetro está entre algunas

milésimas o centésimas de milímetro; su forma es

solamente apreciable perfectamente al micros-

copio.

Si tomamos una porción de polen y lo somete-

mos a observación microscópica, comprobamos que

su forma es redonda u ovoide con relieves o apén-

dices que le sirven para adherirse a los cuerpos só-

lidos con los que se ponga en contacto; de aquí la

facultad que posee de adherirse al cuerpo de mu-

chos insectos, entre ellos el de mayor importancia

polinizadora, que es la Apis mellifica, conocida

vulgarmente con el nombre de abeja.

Cada uno de estos granitos de polen es una cé-
lula, dotada de su membrana, protoplasma y nú-

cleo; de aquí que por la importancia de las sus-

tancias que lo for:man, constituye el más impor-

tante de los alimentos apícolas durante el período

de la vida larval de las abejas.

Los estudios relacionados con el polen se re-

montan incluso a los tiempos de Aristóteles, pues
ya él observó que las abejas recolectaban el polen,

% or^e de la F1or Abeja qnitándose gr.U^itos de Ixilen
de sus Pata^s.

observando igualmente que visitaban siempre flores

de la misma especie.

La importancia del polen en la agricultura es

trascendental ; pero en apicultura resulta funda-

mental para la alimentación de las jóvenes larvas,
que sin él no podrían desarrollarse, como lo prue-

ban los estudios que el doctor Hunter realizó al

disecar abejas jóvenes que se hallaban en creci-

miento, y observó que dentro de su estómago había

partículas de polen, no encontrando, por el con-
trario, residuo alguno de miel.

El primer paso para establecer la base del prin-

cipio alimenticio del polen para las abejas se debe

al descubrimiento del sabio naturalista Huber, que

demostró que el polen es el principal alimento de

las larvas, pues en observaciones por él realizadas

pudo comprobar que en colmenas sin cría, que ha-

bían muerto de hambre por falta de miel, se en-

contraban cantidades de polen. Mientras que en

experiencias realizadas con colmenas en las que

había abundante cría, y que había retirado el po-

len dejando abundante cantidad de miel, pudo
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comprobar cómo murió la cría, mientras subsistían

las abejas adultas.

Igualmente, el alemán Gundelach demostró que

una colmena sin polen hará su vida normal hasta

que llegue la cría, en cuyo momento morirá ésta.

La recolección del polen la realizan las abejas

en sus cotidianas visitas a las flores, y en ellas

cargan sus cestillas, y al llegar a la colmena lo

depositan en los panales destinados al efecto. Al

llegar tempranas flores salen las abejas a recolec-

tar el polen, y lo acarrean ansiosamente a la col-

mena.

La recolección del polen no está ligada a la pre-

sencia de la reina, como algunos autores pretenden

demostrar, sino, por el contrario, al desarrollado

instinto de nuestras abejas, que les indica que las

crías se tienen que alimentar con las papillas he-

chas a base de polen.

Según Hartlib, cuando las abejas no pueden en-

contrar polen, porque las flores no están desarro-

Iladas, o debido a las inoportunas heladas que han

retrasado la floración, él dice haber observado re-

coger harina e incluso partículas de salvado; esto,

según el autor, lo realizan para reemplazar al po-

len. También el investigador Dzierzon dice haber

realizado experiencias con harina de trigo con re-

sultados igualmente positivos.

En nuestros días se habla insistentemente de los

sustitutivos del polen, y entre éstos se ha hablado

mucho de la leche en polvo desengrasada y de la

harina de soj a. A estos sustitutivos del polen na-

tural de las flores tenemos que oponer nuestros

recelos, y coincidimos con los interesantísimos es-

tudios que sobre los defectos de los sucedáneos del

polen ha demostrado, en un interesante y docu-

mentado trabajo, la doctora Mauriecio, del Institu-

to de Liebefeld, de Berna (Suiza).

A1 emplear sucedáneos de las características di-

chas, debemos tener en cuenta que el polen de las
flores tiene diversos aminoácidos integrantes de sus

proteínas, sin olvidar su contenido en vitaminas.

Igualmente, esta doctora nos habla de las posi-

bilidades que existen en el polen almacenado en la

colmena, para que, debido a los agentes atmosfé-

ricos, venga a ser un terreno de excelentes cuali-

dades para el cultivo de los hongos provocadores

de las terribles "micosis" de las abejas.

Como ya hemos dicho anteriormente, el polen es

fundamental en la alimentación de primavera, pues

es rico en proteínas, albúminas y grasas, resultan-

do de un poder alimenticio extraordinario.

Las abejas jóvenes, dedicadas al oficio de nodri-

zas y cereras, necesitan consumir para su alimen-

tación, además de la miel, que proporciona a su

organismo los hidrocarburos indispensables para

producir calor y vivir, cierta cantidad de polen, que

suele ser mayor que la de miel, que les sirve para

aportar a sus glándulas los elementos químicos pre-

cisos para que den las secreciones precisas y ricas

en las proteínas, albúminas y grasas como ya he-

mos dicho.

Gracias a las continuas experiencias que se reali-

z^,n en los laboratorios y apiarios experimenta-

les, se ha logrado un estudio biológico perfecto de

las abej as, pudiendo comprobar algunos investi-

gadores que 4.500 larvas consumen, durante los

cinco días y medio de su vida larval, para alimen-

tarse, una onza (30 gramos) de polen.

Las experiencias llevadas a cabo en estos centros

de investigación dan datos curiosos como éste: Una

colmena normal, con población numerosa, consu-

me al año unos cuarenta o cuarenta y dos kilogra-

mos de polen. Esto nos demuestra, de una manera

clara, la importancia vital que tiene el polen en

la colmena. En experiencias comprobadas se ha po-

dido ver cómo recolectan el polen las abejas, aun

a expensas de sacrificios, pues esta recolección es

más costosa que la del néctar.

La recolección es un trabajo maravilloso, pues

vemos a las abejas posadas sobre los estambres de

las flores, y van desprendiendo con rapidez los mi-

croscópicos granitos de las anteras. Esta operación

la realizan mediante las uñas de sus dos patas de-

lanteras, usando asimismo sus mandíbulas, segre-
gando a la vez cierta secreción salivar. Mediante

las patas medias pasan el polen a las cestillas, que

se hallan formadas por fuertes pelillos ríg•idos si-

tuados en el mayor de los artejos del tarso de las

posteriores. Este trabajo es realizado alternativa-

mente, o sea, de derecha a izquierda o viceversa,

aprisionando a la vez el material para formar las

bolitas bien adheridas y evitar se pierda en el ca-

mino de regreso a la colmena. Los movimientos de

carga de las cestillas son imposibles de ver a sim-

ple vista, precisando para su observación potentes

lupas, y, además, estar familiarizado con la obser-

vación de la vida y costumbres de los insectos. En

las ob°ervaciones que el autór ha realizado sobre

la vid.a de los insectos, ha comprobado que las abe-

jas se hallan tan entusiasmadas en la recogida de

polen, que la presencia del observdaor no les hace

abandonar el trabajo.

El volumen que cada abej a acarrea de polen es

insignificante, y casi imperceptible a simple vista,

dando esto idea de la cantidad de viajes que estos

laboriosos insectos tendrán que realizar para lle-
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var las cantidades de polen que precisa una colme-

na. Es interesante observar cómo la abeja, en cuan-

to ha llenado sus cestillas de polen, abandona las

flores y regresa a la colmena, sin hacer parada al-

guna, entrando en su interior, depositando la bolita

de polen en el interior de una celda, y saliendo de

nuevo al exterior, sin detenerse lo más mínimo en

busca nuevamente de polen.

Anteriormente ya hemos dicho los peligros que

tiene el almacenamiento de polen, pues en invier-

nos húmedos puede dar origen a la "micosis", pro-

ducida por los hongos microscópicos conocidos cien-

tíflcamente con el nombre de Arpergillus flavics, y

el Periscystis apis, que dan origen a alteraciones del

polen, que ocasionarían alteraciones peligrosísimas

de este fundamental alimento.

En la actualidad, venimos observando que en casi

todas las revistas mundiales dedicadas a la apicul-
tura se viene hablando insistentemente sobre el

empleo de la "jalea real" y del "poleri", en las po-

sibles aplicaciones en el hombre y en los animales.

Sobre lo primero, ya me ocupé en un artículo

publicado en esta misma Revista. Referente a lo

segundo, o sea, el polen, diremos que en los Esta-

dos Unidos, Alemania y en Francia, la cuestión de

la utilzación del polen recolectado por las abejas

está al orden del día. Y parece ser que los resulta-

dos logrados en estos países son muy interesantes.

Algunas experienci^,rs francesas dan cuenta de que

estudios realizados en el laboratorio con ratones

alimentados exclusivamente con polen y agua han

vivido cinco meses, mientras que los ratones testi-

gos, alimentados con trigo y agua, morían mucho

antes. Según los autores de la investigación, pa-

rece ser que la longevidad de los primeros se debía

a las vitaminas B que contiene el polen.

Otros autores han dado resultados de experien-

cias realizadas en el cuerpo humano, diciendo que

dosis de tres o cuatro cucharadas de polen al día

producen un considerable aumento de peso.

No menos interesantes resultan otras observacio-

nes referentes a los excrementos de los ratones ali-

mentados con polen, pues parece ser que sólo con-
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tienen bacterias en espora (esporuladas), o sea,

bacterias inactivas.

Los últimos estudios sobre las vitaminas del po-

len nos dan el siguiente resultado: Thionina (vita-

mina B,), 9,3 ; Riboflavina (vitamina B,,), 18,5 ; Nia-

cina (vitamina PP), 200,0; Acido pantothénico,

27,6 ; cantidades expresadas en milésimas de mi-

ligralno, o sea, en gamas. El polen seco contiene

un 25 por 100 más de vitaminas que el fresco.

En nuestros días, ante las posibles aplicaciones

del polen, se han ideado varios tipos de dispositi-

vos para recolectar éste, los cuales son conocidos

con el nombre de "trampas", que se colocan en las

piqueras de las colmenas; estos dispositivos recolec-

tan de un 10 a un 12 por 100 del polen que las abejas

entran a la colmena, o sea, unos 4,5 ó 5 kilos por

colmena.

También algunas experiencias han demostrado

la influencia directa que tiene el polen en el des-

arrollo de los ovarios de las abejas, y está probada

y fuera de toda duda, debido a las experiencias re-

petidas en varios centros de investigación, esta in-

fluencia, no sólo es sobre las reinas, sino incluso

sobre las mismas obreras ponedoras.

Para terminar, diremos que una ininterrumpida

cadena de experiencias, de los más destacados

centros de investigación apícola, corrobora con sus

experiencias todo cuanto el autor de este trabajo

ha ido exponiendo a lo largo de él, y cuyos datos

han sido aportados por investigadores de todos co-
nocidos.

No queda más que decir que el Creador de la Na-

turaleza supo dar las plantas que, al florecer, cons-

tituyen una fuente inagotable y generosa de provi-

siones en los dos aspectos de néctar y polen, para

poder subsistir nuestras abejas, y a vez éstas rea-

iizar la fecundación de las plantas, para evitar

que ciertas especies vegetales desapareciesen del

mundo, dándonos, además, las sabrosas y alimenti-
cias mieles y deparándonos la posibilidad de poner

de manifiesto las aplicaciones del polen en lá vida

humana y animal, que podemos conceptuar de muy

interesantes
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Comercio'^y regvlación de productos agro ecuariosp
Precio mínimo de compra de ^a leche de vaca

en Santander

En el Boletíra Ofiĉial del día 29 la que se fija para la lecbe ^de va-
de junio de 1956 se publica una ca en la provincia de Santander
(^rden del Ministerio de Agricul- un precio base mínimo de com-
tura, fecha 27 dca mismo mes, por pra de 2,25 pesetas litro.

No•mas para la campaña de aceituna de verdeo 1956-57

En el l3oletín Ofici^al dcd Estado verdeo 1956-57 las m.ismas normas
del día 15 de julio de 1956 se ^pu- que rigieron el desarrollo de la
blica una Orden conjunta de los anterior, ^contenidas en la Orden
Ministerios de Agricultura y Co- conjunta de los Ministerios .de
rnercio, fecha 11 del ^mismo mes, A^ricultura y de Comercio de 23
por la que se anantieneu en vi^or de julio de 1955 (B. ^. dcl E. nú-
para la cam^paiia de aceituna de mero 218, del 6 de agosto).

Regulación de la campaña pasera de Málaoa 1956-57

En el Boletín Oficia.l d^^l Esta-
rlo del día 15 ^de julio ^de^ 1956 se
publica una Orden conjunta de
los Ministerios ^de Agri^cultura y
de Comercio, fecba 11 del mismo
mcs, por ]a cpie se anantienen en
vigor para la campatia pasera de

1956-57 las mismas normas cjue
rigiero^ e^l desarrollo de 1a ante-
rior, contenidas en la Orden con-
junta de los Ministerios de Agri-
cultura y de Comercio, ^de 2 de
junio ^de 1955 (B. O. dtl Estado
número 183, de fecha 2 ^de julio.)

Regulación c^e la campaña pimentonera 1956 57

Fn el 13oletín 'O'ficial del Esta-
do del día 17 de jtilio de 1956
se puhlica ima Orden conjunta de
los Ministerios ^dc Agricultura y
Comercio, fecba 11 del mismo
anes, ^^or la que se mantienen en

vigor dura^nte la campatia pi^men-
tonera 1956- 5 7 las normas apro-
badas para la campali.a anterior
por Orden conjunta ^de estos Mi-
q isterios de 17 de aáosto de 1955.

Pruebas de seguridad con alimentos tra-
tados con rayos X

Experimentos realizados en la
Universidad de Colorado y en
el Medical Nutrition Laboratory
de la Clínica Fitzsimons, del
Ejército de los Estados Unidos,
han probado que no se forma-
ron elementos tóxicos en los ali-
mentos destinados a la conser-
vación, expuestos a un trata-

miento con rayos X. Este méto-
do de tratamiento y de conser-
vación, generalmente conocido
bajo el nombre de "esteriliza-
ción fría", consiste en exponer
los alimentos a las radiaciones
de materias residuos radioacti-
vos, a rayos X y a rayos electró-
nicos producidos mecánicamen-

te. Los rayos ionizados destru-
yen todas las bacterias que pro-
ducen procesos de descomposi-
ción en los alimentos. En dichos
experimentos dieron de comer
alimentos tratados por los ra-
yos a ratones en crecimiento,
durante un período de ocho se-
manas. Estos alimentos forma-
ban un 35 por 100 de su alimen-
tación. Los alimentos dados en
estos experimentos fueron los
doce siguientes: carne de buey
picada, jamón fresco, bacón en
lonjas, filetes de bacalao, judías
verdes, remolachas, maíz, melo-
cotones cortados en trozos, fre-
sas, pan, leche en polvo y cerea-
les. Los alimentos fueron ex-
puestos a un tratamiento nor-
mal de rayos (los necesal°ios pa-
ra la esterilización), así como a
un tratamiento doble de rayos.

En otros experimentos tie ali-
mentaron ratones adultos, fe-
meninos y masculinos, con víve-
res tratados por radiaci•ones du-
rante nueve meses. Durante el
período de investigación, el des-
arrollo, la reproductividad y el
estado general de los ratones
resultó muy satisfactorio. EI
aprovechamiento de los pienso ^
tratados resultó un poco más
alto que el de los piensos no tra-
tados. Se intenta proseguir 1^s
experimentos durante dos años
más para averiguar el grado de
aprovechamiento de los alime_^1-
tos tratados y dados durazlte u.^l
período más largo.

OfERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

AGRICULTORES: Consttltad la

obra cumbre de :a moder:.a a^ricul-

tura, titulada CULT'IVOS DE SECA-
NO. Pedidos: AGROCIENCIA, San

Cleme:ite, número 13, Zaragoza.

TRACTOR. Compraría Diesel 45 HP.

Navarro, Requeté Aragonés, 16, Za-

ragoza.
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MIRAN00 AL EXTERIOR
LA TAREA DEL SEÑOR PANDIT NEHRU

Benjamín Franklin decía que pa-
recía que había tres caminos para
que una nación se enriqueciera : el
primero era la guerra de conquista,
como hicieron los romanos y otros
imitadores, y saquear al vencido,
lo que constituye un robo ; el se-
gundo, el comercio, cam^no que
generalmente degenera en fraude,
y el tercero, el único honrado, la
explotación agrícola del país, por
la que el hombre recibe multiplica-
da la semilla que arro;a a la tierra
mediante una especie de continuo
milagro dirigido por la mano de
Dios como recompensa al labrador
por su vida inocente y virtuosa de
trabajo. Este camino honrado y
virtuoso es el que ha escog:do por
ahora M^. Pandit Nehru y los tres-
cientos cincuenta millones de in-
dios morenitos que le siguen. India
desea la paz y la reconstrucción de
su existencia política y económica,
basada principalmente en la agri-

cultura.
La Ir.dia es uno de los países de

mayor producción agrícola. La in-
dustria agrícola es el principal ele-
mento de su economía, no sólo por
su contribución a la renta nacional,
sino por el volumen de su fuerza la-
boral ; pero, salvo en las grandes
plantaciones industrializadas y ex-
plotaciones de grandes propieta-
rios, la masa campesina vive en un
estado agrícola primitivo.

Hasta hace muy poco, el campe-
sino indio no veía en la agricultura
una industria, una forma de hacer
dinero, sino un medio de sosteni-
miento de su precaria existencia.
Con el plan de transformación y la
creación del Farmers' Forum, o
Asociación nacional de agricultores
-cuya segunda asamblea se ha ve-
rificado en abril último-, la cons-
titución agraria de la Ind^a está
tomando una nueva y moderna es-
tructura.

En esta Asamblea Nacional de
Agricultores, bajo los auspicios del
Farmes' Forum, a la que asistieron
l.(D00 delegados de todas partes
del país, técnicos agrícolas, miem-
bros del Cuerpo diplomático>
miembros del Parlamento y minis-
tros del Gobierno central y de los

Estados, el señor Pandit Nehru se
dirigió a los asambleístas apun-
tando los epígrafes de un progra-
ma para llegar a la transformación
agraria de la India. El tema prin-
cipal fué la constitución de las
Cooperativas agrícolas.

«Las Cooperativas agrícolas-d^-
jo el señor Nehru- están llenas de
«potencialidades». «Si se desarro-
llan debidamente, ellas pueden
conducirnos a una nueva era.u
Anunció que China las había adop-
tado para resolver el problema
agrario y que, grac'as a ellas, el in-
cremento de la producción había
sido tremendous. ^ Está seguro el
señor Pandit Nehru de que ha sido
«tremendous» el_ incremento de
producción por las Cooperativas
chinas ?

Desde luego, con campesinos
que son incapaces de iniciativas, la
institución de cooperativas de un
cierto número de miembros bien
dirigidos puede mejorar la produc-
ción ; pero no olvidemos el caso de
Yugoslavia con las famosas zadru-
gas y de la misma Alemania orien-
tal, donde estas Cooperativas han
sido un fracaso por exceso de in-
tervenciones y de burocracia. Es-
peremos que el señor Nehru no
vaya por ese camino.

El señor Nehru estima que las
cooperativas no solamente ayuda-
rán también al campesino a ven-
der mejor sus productos, sino que
satisfarán varias necesidades rura-
les. Constituirán una buena tenta-
tiva. Si las cooperativas indias con-
tinuasen con el carácter que tienen
hoy de cooperación y no de es-
clavitud, la cosa irá bien.

Respecto a la época del maqui-
nismo, el señor Nehru tiene sus
ideas. aEstamos en la época del
maquin:smo ; pero esto no signifi-
ca que el hombre ha de ser el ser-
vidor de la máquina y ha de de-
pender de ella. La máquina está
hecha para el homb^e, no el hom-
bre para las máquinas. «En lo
que a nosotros concierne, haremos
el mejor uso de todos estos ade-
lantos ; si no, nos quedaríamos re-
trasados ; pero debemos tener
siempre presente en cuánto y en

qué médida podemos ayudar al
pobre y a las clases abandonadas
de nuestro pueblo. Esio es muy
importante, porque nosotros no
debemos construir so^bre su pobre-

za.» j Cĉjo al nordeste !(Observa-
ción del autor, no del señor Nehru.)

Refiriéndose al problema de la

tierra, dijo que había que tener
presente que existía gente que no
la poseía. «Esta época ha desapa-
recido.» Pero se presenta una difi-
cultad, y es que existen muchas
explotaciones enanas a las que no
pueden aplicárseles métodos mo-
dernos. Para salvar este escollo,
«el único medio es trabajar en
cooperación con otros ; coopera-
ción no sólo en el sentido de las
sociedades cooperativas que se for-
man, sino en el más amplio senti-
don. Este es el buen camino. (Ob-
servación del autor, no del señor
Nehru.)

«EI mundo está en una época de
revolución-añadió-, pero no de
una revolución violenta. Podrá ha-
ber alguna revolución de este tipo
aquí o allá, pero en sentido am-
plio ; éstas significan una revolu-
ción social y económica, y tene-
mos que ponernos a tono con ella.
Esta época nos espolea y nos obli-
ga a marchar.» Y los vecinos tam-
bién. (La misma observación an-
terior.)

El primer ministro subrayó la
necesidad de aumentar la produc-
ción, lo que significa disponer de
mayores recursos para el desarro-
llo social y económico del país. No
existe duda de que se han aumen-
tado las producciones en los años
anteriores, pero la población ha
sufr:do un incremento simultáneo.
«Es necesario que, además de sa-
tisfacer las necesidades se obtenga
un beneficio que permita disponer
de ahorros para nuevas mejoras, ya
que la India es un país pobre y no
puede ser constantemente ayuda-
da del exterior.»

Como es sab^do, la transforma-
ción de la India está confiad.a a
planes quinquenales, según la mo-
da. La política agrícola en la pri-
mera década-excepto para algu-
nas pequeñas modificaciones iin-
puestas por las circunstancias-no
ha sufrido mayor alteración. En
el año 1946 los objet:vos de esta
política eran los siguientes: ^), in-
cremento de la producción de ví-
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veres de consumo y de protección
imprescindibles para las necesida-
des básicas del presente y para el
futuro-teniendo en cuenta el au-
mento de población-, a fin de
reducir las importaciones ; 2), in-
crementar la eficiencia de los mé-
todos de producción, comercio y
distribución de los productos agrí-
colas ; 3), estimular la producción
de materias primas para las indus-
trias, tanto domésticas como para
la exportación ; 4), asegurar mer-
cados a precios remuneradores pa-
ra los productores y precios equi-
tativos para los consumidores ; 5),
asegurar jornales justos para los
obreros agrícolas ; 6), mejorar el
nivel de vida de la población cam-
pesina resolviendo los problemas
de econom_`a rural en el sentido de
una mejora agrícola ; 7), asegurar
un trabajo continuo y provechoso
a la clase trabajadora campesina
por la introducción de métodos de
cultivo intensivos, por el desarro-
llo de las industrias agrícoias com-
plementarias y trabajos manuales
y por la puesta en cultivo de nue-
vas tierras ; 8}, ampliar los merca-
dos de los productos agrícolas y
aumento de la riqueza nacional
con vista a la mejora de la alimen-
tación, promoviendo para este fin
el desarrollo industrial ; 9), asegu-
rar una equitativa distribución de
los víveres, y 10), fomentar la in-
vestigación en materia de nutri-
ción y la educación del pueblo en
cuestiones de alimentación como
parte esencial del projrama de sa-
nidad pública.

El programa de «producir más
víveres» surgió de la campaña pa-
ra el total desarrollo de la agricul-
tura. En esta campaña se subrayó
la neces'dad de aumentar la pro-
ducción por unidad de superficie
mediante un cultivo más intensivo.

Los fines de esta política son:
mantener e increcnentar la produc-
ción total, aumentar la eficiencia
económica y conseguir una justicia
social.

La consecución de estos tres fi-
nes no está exenta de dificultades,
pues algunos factores no son fácil-
mente manejables. La irregular
distribución de las Iluvias limita el
área de cultivo, y la reforma de-
pende de la disposición estacional
del agua para el riego allí donde
ésta puede ser empleada, proble-

ma capital para Ia India por ser la
base de toda intensificación de cul-
tivo. De los grandes proyectos de
riego depende la marcha de la
transformación: estos proyectos es-
tán a cargo del Estado centi al y
de los Estados de la Unión.

La var:edad de climas y de sue-
los permite la obtención de una
gran diversidad de productos ; pe-
ro la intensificación lleva marcha
lenta por falta de medios. Todavía
el buey y el búfalo son los pro-
ductores de energía ; la maquina-
ria ex^stente está empleada en la
preparación y puesta en cultivo de
nuevas tierras o en mejorar las an-
tiguas. El volumen de producción
agrícola presenta grandes fluctua-
ciones, lo que no permite la regula-
ción de los precios, de los merca-
dos y de la exportación. Todos es-
tos factores en una economía no
muy desarrollada obran como 1:-
mitadores de una marcha rápida y
regular del desarrollo agrícola y
originan problemas de financiación
de todos bien conocidos,

En cinco años se han puesto en
cultivo siete millones de acres
(2.832.200 hectáreas), correspon-
dientes a los grandes proyectos, y
otros 10 rnillones (4•.000.000 hectá-
reas) procedentes de los pequeños
y medios proyectos. La intención
es que en un período de quince o
veinte años se llegue a los 12 ó
I S millones de hectáreas de nue-
vos regadíos. La experiencia ha
demostrado que para un posterior
desarrollo son fundamentales tres
factores : equilibrio entre los gran-
des y medianos proyectos ; una
mejora de los tributos, determina-
da sobre una base comercial, y la
aceptación de una completa res-
ponsabilidad por parte de los be-
neficiarios para el mantenimiento
de las pequeñas obras de riego.

La construcción de pozos pro-
fundos en colaboración con los Es-
tados Unidos ha contribuído gran-
demente a la mejora de los rega-
d"os. Los Estados, por su parte,
tamb^én colaboran, ayudados por
la asistenc:a técnica de los miem-
bros del programa de cooperación
técnica. Por el Plan Colombo tam-
bié:r se reciben auxilios para el
programa de desarrollo agrícola.

La producción de semilla selec-
ta aun deja mucho que desear, y el
empleo de abonos se abre paso
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lentamente por la escasa instruc-
ción agrícola y el escaso poder de
adquisición de los campesinos. La
propaganda, la reducción de pre-
cios de adquis:ción y de transporte
ayudan a la intensificación del em-
pleo de abonos. No obstante esta
marcha lenta, el consumo de sulfa-
to amónico se ha más que dupli-
cado, pues ha pasado de 275.000
toneladas métricas, antes del pri-
mer plan, hasta Ilegar a 610.Od0 to-
neladas métricas en los últimos
cuatro años, lo que es aún un con-
sumo muy reducido para un país
como la India. Más bajo aún es el
consumo de superfosfatos. En la
actualidad se llevan a cabo expe-
riencias con otros fertilizantes ni-
trogenados, como la urea y el ni-
trato amónico.

Otro objetivo de la moderna po-
lítica agraria india es la conserva-
ción del suelo, para lo cual se ha
constituído un Servicio Central,
que trabaja en colaboración con
los servicios de los Estados.

La puesta en cultivo de nuevas
tiernas 'ha h'echo grandes avan-
ces, debido a que rápidamente el
Gobierno se dió cuenta de que esta
tarea excedía a la capacidad de
los agricultores. Hoy trabajan en
ello la Organízación Central de
Tractores y los parques que po-
seen los Estados. La O. C. T. ha
puesto en cultivo más de 11 millo-
nes de acres (4.400.000 hectáreas),
y los Estad.os, 1,3 millones (526.000
hectáreas). A éstos hay que añadir
unos 5.0^(i0.000 de acres (2.000.000
de hectáreas) que han sido pues-
tos en cultivo a brazo y labrados
mecánicamente. Aquí también la
m^archa presenta dificultades por la
falta de personal técnico, de talle-
res de reparación y de piezas de
recambio.

Otro inconveniente de ir dema-
siado de nrisa en países poco pre-
parados es que en muchas zonas el
cultivo no ha seguido a la prepa-
ración de las tierras, y muchas de
ellas, ya dispuestas, han tenido
que ser dejadas en barbecho. Por
otra parte, otros factores actúan
como freno de la marcha de las ro-
turaciones, empleando los tracto-
res y traillas del Estado ; por ejem-
plo, el precio de coste de los tra-
bajos ; el que los grandes propie-
tarios han comprado su propia ma-
quinaria ; el temor a la limitación
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de la propiedad y el hecho de que
el cultivo cooperativo aún no ha
echado raíces en el país. De aquí
el d:scurso del Pandit Nehru re-
comendando la constitución de
C,ooperativas para colmar esta la-
guna de tierras preparadas todavís
sin cultivo.

Para acelerar esta necesaria
transformación en un país subali-
mentado, el crédito agrícola actúa
con todos sus medios por la conce-
sión de préstamos a corto, medio
y largo plazo. Pero la falta de
hombres de experiencia para la
constitución de Cooperativas re-
tarda también la eficiencia de las
instituciones crediticias.

Respecto a la cuestión social, la
reforma agraria se ha planteado
con arreglo a dos criterios: incre-
mentar la producción y establecer
una justicia social. Las medidas to-
madas por varios Gobiernos de los
Estados tienden : 1.°, a la aboli-
ción de los intermediarios ; 2.'°, a
la reforma de las formas de arren-
damiento : rebaja de rentas al
cuarto o al quinto de la produc-
ción y seguridades a los arrendata-
rios de no ser atropellados por los
propietarios ; 3.°, a la fijación d°
un límite de superficie para la pro-
piedad territorial, y 4.°, a la reor-
ganización de la agricultura, inclu-
yendo la consolidación de la pro-
piedad, la prevención del fraccio-
namiento y el desarrollo cooperati-
vo de la administración municipal
-base de la forma política de la
India-y del cultivo.

E1 incremento obtenido en la
producción varía con cada Estado.
Las condiciones locales determi-
nan la orientación. La superficie
total cultivada ha pasado en estos
í^ltimos años de 326 millones de
acres (131.700.000 hectáreas) a 350
(141.600.000 hectáreas), de los cua-
les 270 millones de acres están de-
dicados al cultivo de plantas ali-
menticias y 60 a plantas industria-
les. Se estima que la mitad del
aumento de la producción en estos
años quedará como ganancia per-
manente, ya que el incremento no
puede atribuirse solamente a las
condiciones climatológicas favora-
bles, sino también al esfuerzo de
intensificación de los cultivos. De
este esfuerzo da idea el que la
producción de granos comestibles
-arroz principalmente-, que en

el primer año del plan fué insufi-
ciente, ha excitado en el tercero
a la meta fijada en 3,8 millones de
toneladas. La mitad de este exceso
es el que se considera como ga-
nancia permanente.

Otro objetivo de la política ac-
tual es el establecimiento de una
mejor distribución por la institu-
ción de un sistema ordenado de
mercado. Se incrementa el núme-
ro de ellos, pero de una manera
irregular todavía, pues varios Es-
tados aun no han elaborado la le-
gislación correspondiente. La coor-
dinación de estas medidas con la
estructura económica general no es

Distin
Orden Civil del

Por Decreto de 22 de junio y
Cĉrdenes de 18 de julio de 1956,
ambas disposiciones del Ministe-
rio de Agricultura, se ha concedi-
do el ingreso en la Orden Civil del
Mérito Agrícola, con las categorías
que se indican, a los siguientes se-
ñores:

Gran Cruz : Don Fernando Mar-
tín-Sánchez Juliá y don Rafael La-
torre Roca.

Encomienda de Número : Don
A n d r é s Sancha Anchuelo, don
Luis Patac de las Traviesas, don
Fernando Oria de Rueda y Fon-
tán, don Francisco Garrote Pinos,
don Luis Corrales Ferrás, don Ri-
cardo García-Caballero y López,
don José Bermejo Arteaga, don
Cecilio Susaeta y Ochoa-Echagiie,
don Eduardo Cañizares Navarro y

Movimiento
INGENIEIiON AGRONOMOS

Jttb^il¢cioracs.-Don José María lisco-

riaza L^pez.
Supernu7nerarias.-Don Joaquín Ru-

binal de Vals (O. S. Colonización), don
Josi^ JIaría .ltnteo I3ox (Semillas S^^-
lecca^), don Enrique Libró Berro (Fi-

bras Textiles).
Asceresos.-A Ingenic^ro Jefe de pri-

mera clase, don Fidcl Iturribarria
Iturribarria; a In^;euit^ro^.Iefe dc se-
gunda clase, don Juun Autonio Lara

Nieto; a Ingenierv primero, don I^^n-
rique Boteha Fuster, don Antonio Ps-

teban Fernández (S. A.), dcn Eu^en,o
Narvaiza Arrer;ui (S. A.), don Justo

González Niño (S. A.), don C'ésar Fcr-
nzíndez Quintanilla y Pérez Valdc^s }
don NIanuel Santolalla de Lacalle.

A G K I C U L T U H A

tarea fácil ni puede resolverse en
corto período de tiempo ; pero los
esfuerzos continúan y se espera
lleguen a buen fin.

La tarea del señor Pandit Nehru
y sus colaboradores es, como se
ve, de gran envergadura, pues
transformar la estructura agraria
y económica de un país gigante no
es cosa de tres al cuarto, sino una
tarea de largo alcance, dificultada
por los innumerables obstáculos y
prejuic:os de una civilización mul-
tisecular y una enorme falta de
preparación de la inmensa masa
que constituye la base de la na-
ción.-PROVIDUS,

ciones
Mérito Agrícola
don Gabriel Enríquez de la Orden
y González Olivares.

Encomienda ordinaria: Don Ma-
riano Laguna Reñina, don Pedro
Castañeda Cajigas, don José María
Gaspar Rodrigo, don Angel Vi-
cente Arche Gálvez, don Tomás
Allende García Baxter, don José
Antonio Romagosa Vila, don Je-
naro Iraizoz Unzúe, don Francisco
de Paula Palóu Medina, don Ka-
fael Lach Cassi, don Claudio Gar-
cía Abásolo y don Enrique Cubillo
Nieto.

Caballero Cruz sencilla : Don
Carlos Fernández Martínez y don
Pedro José Aguarón.

Medalla de Bronce : Don Ale-
jandro Serrano Recuerzo, don Ful-
gencio Giménez Montero y don
Víctor Alvarez Rubio.

de personol
I^^.gresos.-Don Antonio Aguirre Az-

peitia, don José I^'ernáudez Fernández,
don Antonio I3erbiela Gómez, don Jo-
s^ María Coiduras Garralaga, doña
^tiIercedes Aguado llarín, don Juan
Cuadrado YIartínez, don Antonino Váz-
quez Guzmán y don Luis Melgar Es-
crivá de Romaní.

Nombramie^nto.-Presidente del Con-
sejo Superior Agronómico, don Moisés

Martínez-Zaporta Gonz^lez.

Desrinos.-A la Jefatura Agronómica
de Surgos, don Fernando Besnier Ito-
mero; a1 Instituto Nacional de Invcs-

tigaciones Agronómicas> don Valeriano
I'epes Hernández de Madrid, don b]r-
nesto Martínez Dícz, don Antonio
Aguirre Azpeitia y doiia Mercedes
Aguado M<rrín.
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Envases de polytheno
La prensa diaria del 15 de junio

se ha hecho eco del envío de pláta-
nos envasados en envolturas de
polytheno, procedentes de Costa
de Marfil y desembarcados en
Marsella, asegurando la agencia
a^formativa que habrá gran econo-
mía de acondicionamiento.

Efectivamente, es un envasado
práctico que se inició por la Ame-
rican Fruit Company en Centro-
américa, y ya en el año 1955 se
hab"a adoptado por Jamaica, que
sólo exporta en esa forma, y hoy
se generaliza en Colombia (zona
de Santa Marta), Camerún (zona
de Tiko), Costa de Marfil y Gui-
nea francesa, todas las cuales pro-
ducen el plátano de la variedad
Gros Miichel (sinónimos: Sierra
Leona, en Guinea Española ; Gui-
neo gigante, en Puerto Rico ; Gui-
neo patriota, en C.olombia}, que es
muy resistente al embarque, tan-
to que, por lo menos, en Africa el
racimo se embarca desnudo, una
ventaja inapreciable frente al más
delicado plátano canario o enano,
con el que merecía la pena efec-
tuar un ensayo, a menos que pue-
dan sacarse enseñanzas con lo^
embarques de plátano canario que
se hacen de Guinea francesa.

El polytheno o polyethilem es
un plástico transparente, de un pe-
queñísimo espesor (unas 40 mi-
cras) • impermeable al agua y va-
por de agua ; al oxígeno es algo
permeable, y más al carbónico ;
estas condiciones de impermeab^-
lidad obligan a realizar perforacio-
nes circulares que, según los gus-
tos, oscilan del 2 al 4 por 100 de la
superficie, variando el diámetro de
los or:ficios (desde 4 a 18 mm.), su
densidad (de 10 a I por decímetro
cuadrado) y su forma de agrupa-
ción (a tresbolillo, marco real, lí-
neas, etc.).

Características ventajas de este
plástico son que resiste a los álca-
lis y ácidos ; al roce, aunque no a
los abrasivos ; no transmite el olor
variable que posee, según el méto-
do de fabricación, a los frutos ; me-
cánicamente tiene también mucha
resistencia, lo que permite una lar-
ga utilización, siendo frecuente-
mente vuelto a aprovechar y rege-
nerar por el calor.

Existen muchas marcas comer-
ciales en Estados Unidos, Francia,
Reino Unido, etc., y se fabrica ya
en España ; se expide el género en
tubos enrollados de ancho razona-
ble, pero es muy corriente la de
4•4 pulgadas ; su peso liviano, del
orden de 85 gramos por metro cua-
drado, es despreciable a efectos
de fletes, pues en un racimo nor-
mal no supone más del 2 por 1.000
del peso de aquél.

El racimo se envuelve, metién-
dolo dentro del tubo que se corta,
sobresaliendo unos 12 cm, de los
extremos, atándose éstos casi al
nivel del racimo, quedando así en
dichos extremos dos remates o mo-
ños que sirven, además, para faci-
litar su manejo en las operaciones
de transporte.

La conveniencia del empleo de
esta envoltura se deduce de que es
transparente y puede seguirse la
evolución de los frutos bien en su
madurez o en la iniciación de en-
fermedades ; impide la pérdida de
manos y dedos que al caer quedan
dentro de la envoltura ; se impide
el roce de unos racimos con otros ;
los accesos a insectos e infecc:ones
quedan disminuídos grandemente:

puede irnprimirse sobre el plás-
tico, etc.

A pesar de las perforaciones de
la enveltura, las pérdidas por trans-
piración, respiración y simple de-
secación quedan muy reducidas en
relación con el transporte ordina-
rio del Gros Michel en rac=mos des-
nudos. Se calcula que en un car-
gamento de 2.000 toneladas se evi-
tan pérdidas del orden de las 50
toneladas por el concepto de des-
prendimiento de frutos y 25 tonela-
das por menor pérdida por evapo-

ración, lo cual hace un total de
%5 toneladas recuperadas, que sig-
nifican cifras del orden de las
375.000 pesetas, muy dignas de
cons:deración, sobre todo tenien-
do en cuenta que ese cargamento
de 2.000 toneladas emplea 100.000
metros de polietileno en rollo, que
con costo, mano de obra de colo-
cación, marcaje, etc., viene a cos-
tar unas 100.000 pesetas.-J. N.

VIGAS Y CUB IERTAS
MEJURES EN TODO

\\^ _,

LIGFRAS COMO QNA PLUMA INDESTRU^TIBlES

POSTFS DE CERCA

Alejandro Rodríguez, 24

Teléfono 33 65 56

MADRID

ELEMENTOS PREF^B^ICADOS
PArENTES PROPIAS

para viviendas, almacenes, graneros y toda
clase de ediflcaciones industriales agrfcolas
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EI problema de los excedentes en los EE. UU.
Edm. P. Pendelton, jr., alto

funcionario del Ministerio de

Agricultura de los Estados Uni-

dos, declaró que es muy grave

el problema de los sobrantes en

los Estados Unidos, y pidió al

mismo tiempo la ayuda de los

negociantes americanos p a r a

vender los inmensos sobrantes

agrícolas. En el caso de que se

lograse vender productos agríco-

las excedentes por valor de dos

millones de dólares, los contri-

buyentes americanos ahorrarían

100 millones de dólares sólo en

gastos de almacenaje y otros,

prescindiendo de las ventajas

para los agricultores y de la

consolidación de la economía

nacional. Según prosigue la no-

ticia, ascienden los excedentes

agrícolas del Ministerio de Agri-

cultura a 8,9 mil millones de dó-

lares el día 1.° de marzo de 1956.

En los treinta y dos meses,

hasta el 29 de febrero, inclusi-

ve, del año en curso, el Minis-

terio h a vendido o regalado

mercancías por valor de 5 mil

millones de dólares. Por cada

"bushel" -o la cantidad corres-

pondiente- que se vendió fué

añadido otro "bushel" y medio

a las existencias de la CCC. El

Ministerio siguió extendiendo los

créditos para los exportadores

americanos, en la espera de po-

^ er vender cantidades adiciona-

les. Hasta la actualidad no se

vendieron, sin embargo, más de

58.000 libras (26.000 kilogramos)

"Fire Cured Tabak" para la ex-

portación a Europa.

Hasta fines del mes de marzo

del alio en curso, el Ministerio

ha conseguido contratos por va-

lor de 215 millones de dólares, a

base de su programa de inter-

cambio, es decir, el cambio de

productos excedentes contra me-

tales extranjeros. Según indica
Pendelton, las ventas de las

mercancías, conforme a la Ley

número 480, ascienden aproxi-

madamente a 1,3 miles de mi-

llones de dólares. Los Estados

Unido:s, que en cambio han

aceptado monedas extranjeras

de los países compradores, han

convertido en suma 446 millo-

nes de dólares en un emprésti-

to a los países compradores.

Entonces Pendelton citó las

ventas de tabacos de los Esta-

dos Unidos a Gran Bretaña, que

ascendieron a unos 15 millones

de dólares el año pasado, dando

un ejemplo de la forma de apli-

cación de la Ley número 480 pa-

ra la venta de productos exce-

dentes al extranjero. Además,

subrayó las intenciones de au-

mentar las ventas del tabaco
americano a Thailandia.

CUSCUTA O TIÑA DE LA
ALFALFA

Co.echeros de ALFAI.FAS: ]'ara contbatir radicaltnente la CUS-

CU'CA o TIÑA de los ntlfalfares, que tan ^randes pérdidas oc.r

siona en su rítDido crec^imicnto o desa.rrollo, recomend.'u»os la

T I Ñ O D I S I N A

Unico producto de Rarankía quc lai destruye tqtalmente, y, ade-

mús, en nada perjudlca a la alf.nlfa. I3asta un solo tratamiento

y la cuscuta o tii^a detiaparece para sicmpre.

^(andamos uatíuetes por correo como tnuestra al precio de 30 pe-

setas uno.

Para pedidos dirigirse al concesionarío :

PROllUCTOS GILCA

Paseo del General Mo:a, 14 - Teláfono 2'5$18 - ZARAGOZA
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VITAMINAS PHI LI PS-ROXANE

^repar^.dos uít^.míKícos p^ra

PHILIPS-ROXANE

Avicultura y paticultura

Ganado bovino

Ganado caballar

Perros

Cerdos

CONCESiONARIU PARA ESPAÑA:

IJGS b^ CARLOS ULZURRUN
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feria ^lu^dial de Comercio e^ fstados Oaidos
En el período entre el 14 y

27 de abril de 1957 tendrá lu-

gar por primera vez la Feria

Mundial de Comercio de Norte-

américa, en Nueva York (Uni-

ted States World Trade Fair).

Están organizando esta Feria

según el ejemplo europeo de

exposiciones. Comprende nueve

grupos de producción, que están

subdivididos en sus ramas espe-

ciales. Se cuenta con una parti-

cipación extensa del extranjero

en esta Exposición, que será la

primera de esta categoría en los

Estados Unidos, cuanto m á s

que la "Canadian International

Fair" (la Feria lnternacional de

Canadá), la única Exposición

internacional en el continente

americano, h a cerrado s u s

puertas.

la Agricultura alemana contraria a la reduc-
ción de los derechos de aduanas

Los proyectos del Ministro de

Economía para reducir los dere-

chos de aduana en un 30 por 100,

han provocado viva inquietud en

los círculos agrícolas. Según in-

dica el Ministro de Economía,

hay que incluir igualmente los

productos agrícolas en la rebaja

de derechos arancelarios. Ya ha

tomado una posición oposicio-

nista la agricultura contra estos

proyectos. En su resolución del

día 30 de mayo, el Bauernver-

band se ha dirigido clara e in-

equívocamente contra la inclu-

sión de los productos agrícolas

en este proyecto del Ministro

de Economía. Según declara el

DBV, no hay por qué relacionar

el desarrollo en el mercado de

productos agrícolas en forma

directa o indirecta con el hiper-

desarrollo de la coyuntura y con

las tensiones en la economía in-

dustrial. En este caso no sería

apropiado el medio de una re-

baja coyuntural de las tarifas

arancelarias para resolver los

problemas que están relaciona-

dos con la llamada alta coyun-

tura en el sector industrial. Se

A^RICULTUR ♦

necesita más bien una coordi-

nación fundamental y acelera-

da de la economía nacional y de

la exportación con la política

de inversión y de contribuciones

del Gobierno federal.

La declaración del "Deutschen

Bauernverband" no corresponde

solamente a las demandas de la

agricultura sino a las de la eco-

nomia entera. No se ganará na-

da con una rebaja general de

los derechos sobre los productos

agrícolas. Antes bien se suspen-

dería por ello la realización de

una parte bastante importante

de las medidas del "Proyectu

Verde" sobre el cual ya se ha-

bían puesto de acuerdo los re-

presentantes de todos los par-

tidos y de la economía total.

Eso llevaría mucha inquietud al

sistema entero de la economía

que está influído muy favora-

blemente por el "Proyecto Ver-

de" y a la consolidación previs-

ta del potencial agrario.
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Mecnnización del
Hasta no hace muchos años, las

Fábricas de maquinaria agrícola se
dirigían con preferencia a suminis-
trar elementos de cultivo para las
grandes fincas, pero el afán de
buscar mercados hizo abrir dos ca-
minos : uno se dirigía a introducir
la mecanización en nuevas opera-
ciones agrícolas ; el otro, en ofre-
cer máquinas a la enorme masa de
medianos agricultores, de tal for-
ma que su sostenimiento no gra-
vase pesadamente a la explota-
ción, incluso mejorando producti-
vidad y rentabilidad en relación
con la tradicional utilización de ga-
nado de trabajo y mano de obra.

Que en España tiene importan-
cia este mercado, salta a la vista
si se considera que el 14• por 100
de la superficie está dividida en
parcelas de menoa de 10 hectá-
reas; un 31 por 100, de 10 a 250
hectáreas, y un 35 por 100, de fin-
cas mayores de 500 hectáreas.

El primer grupo no ha merecido
prácticamente la atención de los
fabricantes (salvo regadíos) ; pero
en el segundo grupo se invaden ya
sus límites inferiores, existiendo
amplia dotación de maquinaria pa-
ra fincas de unas 30 hectáreas.

En España es la labor encomia-
ble del Servicio de Concentración
Parcelaria la que más campo pue-
de abrir a las aplicaciones de la
mecanización, pues prácticamente
el 95 por 100 de la superficie está
en parcelas de menos de 5 hectá-
reas, y el 75 por 100, de menos de
una hectárea ; es decir, fuera del
alcance, en su mayor parte, de la
aplicación del tractor y su parque
de laboreo correspondiente.

No se ha efectuado aún un es-
tudio de cuál es el límite superfi-
cial mínimo de utilización de los
tractores pequeños ; efectivamen-
te, el parque más adaptado a las
pequeñas superficies puede cubrir
una gama bastante diversa de su-
perficies de forma económica ; pe-
ro cuanto más se desciende en la
escala, más asciende el costo de

mecanización por hectárea, hasta
dejar de ser rentable. Naturalmen-
te que esa rentabilidad está muy
estrechamente relacionada con la
productividad unitaria, y por eso,

pequeño agricultor

para huertas y cultivos intensivos
hay una amplia existencia de mo-
delos, y en España mismo existen
fabricantes especializados en esa
modalidad.

En Inglaterra es un problema
candente, puesto que las cuatro
quintas partes de las fincas son in-
feriores a 40 hectáreas, y en la
realídad una gran parte de las fin-
cas están motorizadas.

Para una finca de 25 hectá-
reas de superficie, sita en los Mid-
dlands, dedicada a los cultivos tí-
picos de cereal, patatas, remola-
cha y pasto, se considera necesa-

rio un parque compuesto de un
tractor medio de neumáticos, toma
de fuerza, polea, elevador hidráu-
lico y enganche de tres puntos, que
arrastra remolque de dos ruedas,

arado reversible de dos surcos, gra-
da, sembradora de cereales, dis-
tribuidor de abonos, rulo, segado-
ra de hierba, atadora, rastrillo para
heno y, montado en el tractor, ba-
rra para cultivadores, sembrado-
ras de remolacha, arrancadora de
patatas y remolacha, todo lo cual
supone un valor en 1956, según el
oficial de extensión agrícola H. B.
Huntley, de I.600 £ y un gasto por
reparaciones, conservación, amor-
tizaciones y seguros de cerca de
4,5 ^= por hectárea, que al cambio

actual suponen 570 pesetas, cifra
que, al considerar el parque mon-
tado en España en una finca aná-
loga, como existen por su exten-
sión y similitud de rotación en la

llanada alavesa (una región en que
abundan las trilladoras y atadoras
individuales), a u m e n t a notable-
mente por razones de todos cono-

cidas, lo cual se traduce en que la
finca mecanizable haya de tener
aquí una extensión considerable-
mente mayor.

El mismo equipo citado puede
atender perfectamente una ñnca de
más del doble de superficie, cuyo
coste de explotación queda reduci-
do sólo, por el valor de las amorti-
zaciones referidas a la hectárea, a
menos de la mitad.

La conclusión es que resulta pre-
maturo dar gran importancia a es-
te problema en España, que, para
llegar a ser digno de atención pre-
ferente sobre la gran mecaniza-
ción, ha de evolucionar grande-
mente en el sentido de aumento de

la industrialización, disminución de
la población campesina y desarro-
llo de ^a concentración parcelaria,
es decir, en definitiva escasez y ca-
restía de la mano de obra disponi-
ble. Mientras, sería posible ir pre-

parando el camino, por el mismo

Estado, estudiando equipos en fin-
cas de las que éste dispone y que
pueden actuar de pilotos y testi-
gos simultáneamente.-f . N.
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LA CONGELACION DE HORTALIZAS
Dada la iml^ortancia que^ va ad-

qttiriendo la congelación de las
hortalizas, consideramos intere-
sante p^ira nuestros lectores entre-
sacar unos ^jrárrafos sobre dicho
tema de la pub^licación de la F.
A. O, titu1ada <^ .As}^ecto^ de la re-
fri^eracióq y congrlación de ali-
mentos» (1).

L?na vez liecha la acertad.a elec-
ción de la variedad v la determi-
nación de su grado de madurez,
,c proccde a las aperaciones pre-
liminares de clasificación, despun-
te, recorte, desbastn•ado y lavado,
y a continua^ción .e escaldan la^
hortalizas para destruir las enzi-
mas (catalasas, oxidasas, peroxi-
das.as), due pudieran ca^mbiar el
sabor del producto con^elado. E1
escaldado se efectúa, en general,
por inmersión durante alhunos
minutos en agua hirviendo o en
vapor a la ^presión atmosférica or-
dinaria; pero el vapor a una pre-
sión de 350 g.!ctn.^ destruye asi-
mismo las enzimas en la mitad de
tiempo qtte requiere el escaldado
en al;ua hirviendo.

La desactivación de las enzimas
durante el escaldado puede^ deter-
minarse por medio de una solu-
ción al 10 por 100 de ^ rayacol
en alcohol puro en presencia de
pc>róxido de hidró^euo. La técni-
ca consiste en colocar 5 g. de tejido
en ^trozo5 pequcíios en un tubo^ ^de
en:aayo con S ctn." de a^ta, aña-
diendo 1 cm.' dc la ^solución al-
cohcílica de ^uayacol al 10 por
100, y después 1 c,m.' de nna solu_
ción de peróxido de hidró^eno al
0,5 ^por 100. Después de do> a c•in-
co nninutos aparece una colora-
ción parda si existe alóuna peroxi-
dasa. ^o se observa nincuna co-
loración caando toda la ^peroxida-
;a de los tejidu., ha sido de^truí-
tla por c•I escaldado.

h;l c,raldado fija la materia ver-
de colorante y casi esteriliza el
producto. La desventaja es que
elimina una parte de las sustan-
cias nutritivas, di;olviéndolas en
el agua. Se ha iutenta^do obtener
los efectos del escaldado con la
aplicación de rayos infrarrojos;
pero este método scca la superfi-

(1) Organización dc las Naciones U^.^i-

das parn la Agricultura y la AlimPnta-

ción. Romn, marzo 1958,

cie del producto sin dc:jar inertes
las enzimas interiores. Para alb -
nos productos se ha indicado el
procedimiento electrónico por ca-
lefacción dieléctrica.

Después del escaldado, el pro-
ducto debe enfriarse inmediata-
mente en una cantidad mínima de
uĉua muy fría. El enfria^miento en
corrientes de aire evita la ,pérdida
de sustancias solubles, tales como
las vitaaninas ^hidrosolubles y el
azúcar; pero tiene el peligro de
la oxidación y ^deshidratación.

Las hortalizas se envasarán en-
tPras o en pedazos de tamario su-
ficiente para poderlas identificar.
Después de descongelarlas y coci-
narlas habrán de presentar el as-
pecto, color, consistencia, aroma
y sabor de las hortalizas frescas
condimentadas, Su empleo no de-
berá dejar desperdicios y se po-
drán destinar a 1as mismas prc-
paraciones culinarias que las ver-
duras freseas. Sus característica^
específicas serán las sigttientea pa-
ra al^tmas e^pecies :

Espcírragos. - Se usarátt única-
mente los turiones tiernos, pela-
dos o raspados si es necesario ;
los tallos deberán tener utt.a lon-
^itud mayor de 15 cm. y tm diá-
metro en la base de 9 m^m. Las ye-
mas estarán derecbas, con punta,
de color blanco, morado claro 0
verde pálido, de consistencia fir-
nne y exentas de cenicilla, man-
chas ni le^iones mecánicas.

Pun.tns cle espárragos.-Podrán

tomarse de turiones de cualquier
tatnario y de tallos torcidos, ver-
des o ligeramente floridos, siem-
pre que se hallen en estado sano.

•1pio.-Se usarán solamente el
corazón y las porciones blancas dP
las ramas. La longitud mínima se-
rádel3om.

Coliflor.-Se presentará entera
o en piezas compactas. La lon^i-
tud máxima de cada fragmento no
exeederá de 60 mcm.

Fspiuacas.-Habrán de ponerse
en manojos, sin hojas amarillen-
tas y con e1 tallo ^cortado a lon-
gitud menor de 3 cm. desde la lá-
mina de la hoja.

Judías verdes. - Variedades de
judías desprovistas de membrana
interior apergaminada, lavadas y
deshebradas, con la semilla for-
mada o no del todo (extrafina).
La porción de judías con hebras
o defectuosas no excederá del 3
por 100 en las de calidad extra-
fina ni del 8-por 100 en las de
calidad corriente.

Guismntes.-^Se usarán ĉuisantes
frescos, recogidos estando ticrnos
v verdes. Las diferentes cate^oría.^
se determinarán cribándolo:; ex-
trafinos, 7,4 mnl, de diá^ntciru :
muy finos, 8,4 mm. ; mc^diano.^.
9,2 mm. Los guisantes verdes uo
se prescntarán aplastados, v^u co_
lor habrá dc ser de un verdc uni-
forme. La proporción de rui^an-
tes defectuosos (deformados, ama_
rillos, ^manc:hados, pardos o gcr-
minados) y de materias extrañas
no pasará del 5 por 100 eat los dc
cali^dades cxtrafina y rtnuy fin.a, ni
de1 8^por 104 en los de mediana.
En toda, las calidades, al ^meno^
el %5 1)Ol' 100 dP. los ĉuisantes ten-
drán los cotiledones dentro de la
e^pidermis. Después de descongela-
dos ^deberán quedar tiernos, pero
de consisteucia firme al tacto.

LA NUEVA CEBADA PROCTOR
Los científlcos agrícolas britá-

nicos han producido una nueva
variedad híbrida de cebada que
en las pruebas veriflcadas a lo
largo de varios años ha dado un
rendimiento de aproximadamen-
te un 25 % más que cualesquiera
otra variedad, y al propio tiem-
po crece bien en las tierras lige-
ras y resiste las condiciones de
sequía. La nueva variedad se de-
nomina "Proctor", y es un cruc^

entre la "Plumage Archer" bri-
tánica y los tipos daneses "Ke-
nya". Su producción se debe más
que nada a la tenacidad del doc-
tor Bell, del Instituto de Cultivo
de Cambridge. La nueva especie
ha heredado la paja rígida y
corta de la cebada danesa "Ke-
nya" y las cualidades de germi-
nación de la británica "Plumage
Archer".
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ACEITE DE HIGADO DE BACALAO CONCENTRADO

Regisiro D. G. Ganadería N.° 265 A . J. C^ĉ(^z ^/ CIC^.^ 5. en C.

Primeros preparodores de vitamina "A" y "D" en España

APARTADO 89 • PALENCIA
LA AVEMINA NO SE VENDE A GRANEL

Vitaminas estabilizadas con eficacísi-
mos y costosos anti-oxidantes que la
misma naturaleza ha dispuesto para
este fin. GARANTIZAMOS que su efica-
cia perdura durante su almacenamien-
to prolongado. En botes de 200 gra-
mos y de kilo.

Creada para las granjas que no tienen
agua corriente en sus bebederos. La
forma más cómoda, limpia y segura.
Debido a su inmejorable asimilación,
menores dosis producen mejores re-
sultados.
En frascos de 100 c. c. y botes de 1 litro.

La forma de administración más segu-
ra y económica. EI producto natural
con estabilidad indefinida.
En latas litográficas de 1-4-8 Iltros y
frascos de 160 gramos.

AVEMINA ES MAS ESTABLE
PORQUE ESTA ESTABILIZADO

AVEMINA EN
PO^LVO

I

AVEMINA
so^u B^E

^

AVEMINA
ACEITE

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

PREPARADO POR:

MCONi MENOS S
DINERO

PUBLICITAs.
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El potasio en los organismos
En la sección bibliográfica del

pasado número se publicó la re-
censión de la obra titulada «Sym-
posium del Potasio 1954^^. Entre

los interesantes capítulos que le
constituyen. resumimos a canii-
nuación el que se refiere a la in-
fluencia del potasio en la vida de
los organismos.

El potasio es necesario a la vi-
de de todos los organismos. desde
los más inferiores hasta los más
elevados de los organismos supe-
riores ; constituye el catión que se
encuentra con más frecuencia en
la célula viva. Sin embargo, has-
ta ahora no han podido descu-
brirse las razones por las cualea
desempeña el potasio un papel fi-
siológico tan importante. Es segu-
ro que el potasio ha intervenido
en una época muy remota en la
evolución de los organismos. Se-
gún la hipótesis formulada por
Bernal, los minerales arcillosos han
desempeñado un papel singular-
mente importante en la génesis de
la vida, pues poseen la facultarl
de ñjar fuertemente en sus super
ficies tanto el potasio comc las
moléculas orgánicas polares.

Existen trabajos muy ^ nteresan-
tes en lo que concierne al conteni-
do, y a las necesidades en pota-
sio de los microorganismos, como
lo ha demostrado la documenta-
ción reunida por T. Wikén,
quien expuso las dificultades de
índole experimental encentrau^as
en el curso de sus investigaciones
sobre las necesidades de potasio.
La absorción del potasio por las
células de levaduras, así como por
otros prctozoarios, ha sido estu-
diada detenidamente.

X. Berger trató de la cuestión
del metabolismo potásico de las
plantas superiores, acerca de las
cuales se dispone de abundante
documentación. El tenor en pota-
sio de las plantas es muy variable,
según al especie y las condiciones
del crecimiento. Las cenizas de las
plantas son muchas veces ricas en
potasio. Los tallos del tabaco y del
girasol son particularmente ricos en
potasio ; otro tanto puede decirse
de las cenizas de las algas mari-
nas. Sobre el papel 6siológico del
potasio en la planta no se dispone
sino de escasos datos. Parece, sin

embargo, desempeñar un papel en
la síntesis de los hidratos de car-
bono y de proteínas poliméricas,
en la reducción de los nitratos, en
la asimilación, en la división ce-
lular, etc. Los tejidos meristemá-
ticos contienen mucho potasio.
Ese elemento no puede ser reem-
plazado sino parcialmente per
NH.. EI Ca, Mg y Mn aparecen a
menudo como antagonistas de K.

La cuestión de la absorción del
potasio por las raíces de las plan-
tas fué tratada por A. C. Schuffe-
len. La energía necesaria para la
absorción de los cationes es sumi-
nistrada por la respiración, de lo
que resulta que un suelo muelle y
bien aireado reviste particular im-
portancia para el aprovisionamien-
to potásico. La actividad del po-
tasio en el suelo es igualmente im-
portante ; la cuestión de saber si
nos hallamos en presencia de un
cambio iónico normal o de un
cambio iónico por contacto entre
el suelo y la raíz parece de impc^
tancia secundaria. La raíz cede a
veces potasio al suelo. Se ha emi
tido la hipótesis de que la abs^^r-
ción con respecto al potasio podía
producirse por medio de sustan-
cias especiales que desempeñen
el papel de vehículos en la planta
El poder de absorción con respec-
to al potasio es muy variable, se-
gún las plantas. En la mayor parte
de los casos, cuanto más elevado
es ese poder de absorción, menos
positiva es la acción del abonadc
potásico. Las plantas primitivas
presentan un poder de absorción
singularmente elevado con respec-
to al potasio. En las praderas se
observa que la absorción del po-
tasio aumenta por el orden siguien-
te : trébol, gramíneas, hierbas ad-
venticias. También hay que con-
siderar el estado de desarrollo de
la planta ; el desarrollo de las raí-
ces secundarias de los cereales es.
en efecto, susceptible de permitir
que las plantas venzan una defi-
ciencia potásica. Cuanto más dé-
bil es la capacidad de cambio ca-
tiónico de las raíces, más aumenta
la absorción de K en relación con
los iones polivalentes tales como
Ca. cosa que es conforme a la ley
de acción de ^masa.

Desde los trabajos de Bumge y

Ringer, se muestra gran interés por
el régimen potásico en los orga-
nismos animales y humanos. F.

Leuthardt puso ese hecho de re-

lieve. El cuerpo humano contie:ie

aproximadamente el 0,23 por IQO
de potasio ; los alimentos contie-

nen otro tanto, sobre poco más o
menos. El hombre absorbe, por

término medio, 1,25 g, de potasio

al día.

El potasio es considerado como
el ion alcalino característico de la

célula animal: en cambio, el so-
dio predomina en los líquidos ex

tracelulares. Así, por ejemplo, se
encuentra más potasio en los eri-

trocitos yue en el suero sanguíneo.
Las razones de esa desigual dis-

ribución del potasio son difíciles
de comprender. El potasio actúa

sobre la función cardíaca ; un ex-
ceso de potasio (enfermedad de
Addison) y una deficiencia potási-
ca (síndrome de Cushingl, pueden
descubrirse por medio del e':ectro-
cardiograma. Los trastornos cau-
sados en el organismo por exceso
de potasio pueden ser atenuados

mediante el glutatión. Se atribuye
al potasio un papel importante en

las funciones musculares y nervio-
sas. A fin de comprender los efec-

los del potasio en el organismo, es
necesario suponer la existen ĉia de

complejos del ion potásico y de
determinados compuestos orgáni-

cos. Sin embargo, todavía no ha
podido ser descubierta de manPra
segura la existencia de tales com-
plejos en el organismo. Es posible

que su existencia sea efímera. co-
mo la de los complejos enzimas
substractos. Es posible que el po-
tasio contribuya igualmente a una
breve estabilización de productos
intermediarios activados. Las ele-

vadas necesidades del organismo
en potasio están quizás en relación
con el débil poder complejador de
ese catión. Se admite que la ma-

yor parte del potasio se encuentra
en los tejidos en forma de iones
libres. Parece que el potasio es re-
tenido fuertemente en las m^to-

condrias. Los isotopos potásicos se
utilizarán cada vez más en el fu-
turo para el estudio de la fijación
del potasio en el organismo.

De investigaciones llevadas a ca-
bo recientemente, resulta que pue-
de atribuirse al potasio un papel
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de coenzima o de acivador de en-
zimas. Sin embargo, puede ser re-
emplazado en gran parte por iones
tales como NH, y Rb. El ácido
pirúvicofosfoferasa necesita el K.
Parece que el potasio interviene
en diferentes fases del metabolis-
mo de los hidratos de carbono. La
lactasa no es eficaz sino en pre-
sencia de potasio ; otro tanto ocu-
rre por lo que respecta a las en-
zimas, que contribuyen a la for-
mación de compuestos fosfatados
de elevado potencial energético.
Finalmente, el potasio parece ser
necesario también para la acetila-

ción de la coenzima A por una
enzima del corazón.

El potasio es transportado en el
organismo por medio de diversos
procesos : difusión, cambio iónico,
<<bomba de sodion, etc. Asimismo
se ha formulado la hipótesis de la
existencia de sustancias especiales
que sirven de vehículos del pota-
sio (ácido glutamínico). La distri-
bución del potasio, así como la de
otros cationes, es regulada por las
hormonas de la glándula córtico-
suprarrenal ; una de éstas, la al-
desterona, ha sido descubierta re-
cientemente.

en vez de ponerlos a la disposi-
ción de los "Kolchosen" nacio-
nales, los cuales se acercaban
progresivamente, los primeros,
fundados en los años de 1952 y
1953, al punto de la rentabilidad.
Se dirigió enfáticamente contra
la opinión general que estos
"Kolchosen" tenían que ser con-
solidados antes de aceptar nue-
vos miembros. Exigió, ante todo,
una propaganda más intensiva
entre los agricultores menores y
medios.

Criticó también a la industria
de maquinaria agrícola que, por
fin, tenía que ajustarse al nivel
mundial. Criticó al aprovisiona-
miento malo e insuficiente de se-
millas y plantas, a la lucha ne-
gligente contra parásitos y en-
fermedades de plantas, al au-
mento insuficiente de la produc-
tivdad del ganado, a la comple-
tamente insuficiente provisión
de forrajes y abonos y a la ma-
nera anticuada de hacer las
construcciones agrícolas.

Como en ocasiones anterio-
res, Ulbricht reprochó al Minis-
terio de Agricultura de trabajo
burocrático y negligente, falto
de enlace con la práctica. Resul-
ta de esta crítica que en lo futu-
ro los consejeros de las comuni-
dades de los distritos (Lánder)
recibirán más poderes y respon-
sabilidades para el aumento de
todas las ramas de la producción
agrícola. Según Ulbricht, el ob-
jetivo de este segundo plan quin-
quenal, que empezará en 1956,
de la zona soviética de Alema-
nia, debe ser, entre otros, una
mecanización de un 80 por 100,
por lo menos, de los labores del
campo y de los trabajos pesados
de la economía interior.

Las cooperativas de producción en
Alemania Oriental

El primer secretario del Comi-
té central (Zentralkomitee) de
la Alemania Oriental, Walter
Ulbricht, ha criticado muchísi-
mo los métodos actuales de tra-
bajo de las cooperativas de pro-
ducción y de las estaciones es-
tatales de máquinas y tractores
(Staatliche Maschinen Trakto-
ren-Stationen), con ocasión de
una conferencia de los presiden-
tes y activistas, de tres días de
duración, en Leipzig (Alemania
Oriental). Según sus indicacio-
nes, el número de cooperativas,
organizadas según el modelo de
los "Kolchosen" soviéticos, ha
aumentado en los primeros diez
meses y medio del año, de 5.120
a 6.050. El número de los miem-
b r o s aumentaba, aproximada-
mente, de 40.000 a 200.000. La
superficie utilizable laborada por
las cooperativas alcanza la cifra
de, aproximadamente, 1,28 mi-
llones de hectáreas, y cubre casi
solamente un quinto de la super-
ficie utilizable en total. El au-
mento del año pasado se debe
casi solamente a la transforma-
ción de las empresas agrícolas
llamadas locales, que desde la
fuga de sus dueños antecedentes
muchas veces no habían sido
cultivadas del todo o muy poco
solamente.

Durante su discurso de mu-
chas horas, el secretario del par-
tido admitió, entre otras cosas,
que las cooperativas de produc-

ción todavía están muy lejos de
la rentabilidad, aun cuando es-
tán asistidas mucho por el Esta-
do y gozan de ventajas especia-
les en cuanto a los suministros.
Como dice Ulbricht, la agricul-
tura de la zona soviética ha reci-
bido, desde el año 1952, 9,1 miles
de millones de marcos orientales
en subvenciones para mantener
los precios. Además, se pagaban
en compensación a sus tarifas,
que estaban bajo sus costos pro-
pios desde el año 1950, a las es-
taciones de máquinas y tracto-
res del Estado, aproximadamen-
te, 1,9 millones de marcos orien-
tales (de esta suma, durante el
año en curso, se pagaron 415 mi-
llones). Ulbricht se quejó, refi-
riéndose a esta causa, que mu-
chos "tractoristas" prefieren po-
ner las máquinas a la disposición
de los agricultores individuales,

FE DE ERRATAS

F.n el último número ^1e la Revista AcRtcui,TUxn, correspondiemtP

al pasa^do mes de junio, y en la página 376 apurece en la referenr,iz^

de premio., del I Concurso Nacional ^le Rendimientos l;anad^^ros qn^•

«e^n puntuación individual resultó premiada la ^allina utr^^rana ncgra

de la Granja « La Mulata», propiedad ^de don Carlos Piriaru, cuando

e] premio aludido (1:000 pesetas en metálico, i)iplom ĉ a de honor y

Col^^a) lo ganó la gal[inu de la Grn^n3a «Mrlnny«-» , rl<> VcaZladoli^, pru-

^^iedad de don José 1Vlaría Z,uelrno.
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CEREALES Y LEGUMBRES

Siguiendo una costumbre muy
generalizada, a la entrada del
verano, y más concretamente el
día 23 de junio, se manifestó en

la atmósfera una gran inesta-
bilidad, que dió lugar a tormen-
tas, las cuales se localizaron pre-
ferentemente en la Cordillera
Ibérica y en la Región Central,
así como en zonas aisladas de

las provincias norteñas, acom-
pañado el aparato eléctrico con
fuertes granizadas en algunas
ocasiones, habiendo sido éstas
productoras de grandes daños
en Albacete, en los pueblos de
Villarrobledo, La Roda y Barrex,
así como en otros puntos aisla-
dos de la provincia. También en
términos sueltos de Cuenca se
produj eron graves daños p o r
igual causa. En Huesca, el pue-
blo más afectado fué Lupiñán
de Sotonera. En Logroño, los
más castigados resultaron ser
Albelda y Nalda. En Palencia
quedaron arrasadas 300 hectá-
reas del término de la propia
capital. En Orense, afortunada-
mente, la zona que soportó los
grandes perjuicios del pedrisco
era reducida. En Valencia gra-
nizó sobre zonas aisladas, y en
Toledo sufrieron t a n terrible
azote algunos términos munici-
pales.

Aparte de estas dolorosas con-
trariedades, el mes de junio ha
sido, en general, muy favorable,
ya que las temperaturas fueron
moderadas e inferiores a las que
son normales en la época. Coin-
cidiendo con la revuelta atmos-
férica, de que antes hablábamos,
el 24 se registró una baja gene-
ral de la temperatura, llegan-
do a ser la mínima en Cuenca
con 6°. Las temperaturas siguie-
ron siendo moderadas durante
toda la semana siguiente, empe-
zando la subida termométrica el
4 del actual, habiendo escalado
en poco tiempo altas cumbres
que, para Badajoz, se han cifra-

do en los 40°. Cuando redacta-
mos estas notas, el calor sigue
implacable.

Por la moderación de la tem-
peratura en junio la granazón
se ha verificado en óptimas con-
diciones y las siembras han ido
finalizando su ciclo vegetativo
c o n satisfactoria normalidad.
Los sembrados han mejorado en
general, especialmente en las
provincias de recolección tardía
(por ejemplo, Cuenca), e incluso
dentro de éstas, en las tierras
fuertes, aunque aún hay zonas
que acusan evidente retraso en
el desarrollo.

Con relación al año anterior,
las cosechas de cereales, y espe-
cialmente el trigo, son mejores
en todas las regiones, con ex-
cepción de Castilla la Vieja y
León, en donde aún pueden evo-
lucionar algo favorablemente y
obtenerse mejores rendimientos
que los previstos.

Se ejecutan en toda España
con normalidad las operaciones
de siega y trilla. En algunas pro-
vincias (Badajoz, entre ellas)
hay falta de mano de obra.

Continúan 1 a s siembras de
maíces en regadío, siendo su na-
ciiniento bueno en general y lle-
vando, los que primeramente se
sembraron, buenos medros. En
algunas comarcas gallegas se
encuentra este cereal bastante
retrasado.

Se han sembrado judías sobre
el rastrojo de la cebada, y has-
ta ahora nacen y prosperan con
normalidad. En León, las bajas
temperaturas de principios de
junio produjeron daños, que
ahora son más apreciables.

Los trigos de Granada y Ba-
dajoz han madurado muy bien.
En Sevilla, una temporadita de

fuertes vientos de Poniente ha
hecho perder algún peso al gra-
no. La cosecha de cebada será

mediana en esta provincia, e
igualmente en Teruel. En cam-
bio, aquí hay una excelente pro-

ducción de avena, una buena co-
secha de trigo y una normal
producción de centeno. En ge-
neral, los cereales darán allí
mejor producción que el año
anterior, ocurriendo lo contra-
rio en Sevilla. Los cereales y le-
gumbres de primavera tienen
mejor aspecto que el año pasa-
do por estas fechas en Segovia.
En Granada, el conjunto de ce-
reales de otoño producirá más
que en 1955. A pesar de la me-
joría general de que antes ha-
blábamos, en Cuenca los cerea-
les darán menos que el año an-
terior.

En algunas zonas, por ejem-
plo, en Badajoz, los garbanzos
han sufrido fuertes ataques de
rabia, encontrándose desiguales
en Andalucía Oriental. En Cá-
ceres, la cosecha será mala.

Los arrozales de Levante, que
mostraban cierto retraso, ya se
han recuperado, y en Andalucía
están un poco bajos de color,
necesitando más calorías, que
hace ocho días están recibiendo
ya sin tasa.

Con respecto al mes anterior,
los cereales han mejorado en
Cádiz, Huelva, Jaén, Palencia,
Soria, Valladolid, Cuenca, Gua-
dalajara, Toledo, Huesca, Te-
ruel, Zaragoza, Albacete, Caste-
llón, León, Salamanca, Zamora,
Gerona, Lérida, Tarragona, Ba-
dajoz, Cáceres, Logroño, Nava-
rra, Coruña, Lugo, Pontevedra y
Santander. Han empeorado en
Baleares, Guipúzcoa, Santa Cruz
de Tenerife y Málaga, y están
sensiblemente igual en Córdoba,
Sevilla, Granada, Avila, Sego-
via, Ciudad Real, Alicante, Mur-
cia, Valencia, Barcelona, Oren-
se, Alava, Vizcaya y Asturias.

También, con respecto al mes
anterior, diremos que han me-
jorado el estado de las legum-
bres en Palencia, Soria, Va-
lladolid, Cuenca, Toledo, Hues-
ca, Teruel, Albacete, Castellón,
León, Zamora, Salamanca, Ge-
rona, Cáceres, Logroño, Nava-
rra, Coruña, Vizcaya y Santan-
der. Contrariamente, han des-
merecido en Baleares, Guipúz-
coa y Santa Cruz de Tenerife, y
permanecen sensiblemente igual
en Cádiz, Córdoba, Sevilla, Gra-
nada, Málaga, Avila, Segovia,
Ciudad Real, Guadalaj ara, Mur-
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cia, Barcelona, Lérida, Badajoz,
Lugo y Asturias.

Comparando c o n el mismo
mes del año anterior, tenemos
que los cereales están mejor en
Córdoba, Huelva, Granada, Má-
laga, Ciudad Real, Guadalajara,
Huesca, Teruel, Zaragoza, Alba-
cete, Castellón, Murcia, Valen-
cia, Baleares, Barcelona, Léri-
da, Badajoz, Cáceres, Logroño,
Navarra, Coruña, Lugo, Guipúz-
coa, Vizcaya, Santa Cruz de Te-
nerife y Santander. Por el con-
trario, están peor en Cádiz, Se-
villa, Palencia, Valladolid, Cuen-
ca, León, Salamanca, Zamora,
Soria y Toledo. Igual impresión,
poco más o menos, en Jaén,
Avila, Segovia, Alicante, Gero-
na, Tarragona, Pontevedra, Ala-
va y Asturias.

Igual comparación, para las
leguminosas, da como resultado
una mejoría en Córdoba, Gra-
nada, Málaga, Segovia, Vallado-
lid, Ciudad Real, Huesca, Teruel,
Castellón, Murcia, Baleares, Ba-
dajoz, Cáceres, Logroño, Coru-
ña, Vizcaya, Santa Cruz de Te-
nerife y Santander. Peor en
Cádiz, Sevilla, Palencia, Soria,
Cuenca, Toledo, León, Salaman-
ca, Zamora, Lugo, Navarra. Igual
impresión en Avila, Guadalaja-
ra, Albacete, Barcelona, Gerona,
Lérida, Guipúzcoa y Asturias.

VIÑEDO

Sigue rigiendo, sobre el es-
tado del viñedo, u n a buena
impresión, presentando mayor
muestra que el año pasado casi
todas las regiones verdadera-
mente productoras, a excepción
de Castilla la Nueva, y especial-
mente Ciudad Real, en donde es
sensiblemente igual que el año
anterior. En Galicia, en cambio,
hay menos muestra. Se dan en
todos los sitios tratamientos an-
ticriptogámicos contra el oidium
y el mildiu, atacando éste espe-
cialmente en Huelva y Santa
Cruz de Tenerife. En Teruel, la
viña fructifica muy bien, según
se nos afirma.

Respecto al mes anterior, ha
mejorado el aspecto del viñedo
en Cádiz, Córdoba, Granada, Pa-
lencia, Valladolid, Cuenca, Hues-

ca, Teruel, Albacete, Alicante,
Castellón, León, Zamora, Balea-
res, Barcelona, Badajoz, Logro-
ño, Navarra y Pontevedra. Igual
sensiblemente está en Huelva,
Sevilla, Málaga, Segovia, Ciudad
Real, Guadalajara, Toledo, Za-
ragoza, Murcia, Valencia, Cáce-
res, Orense y Alava. Contraria-
mente, la impresión es peor en
Santa Cruz de Tenerife.

Haciendo la comparación con
el mismo mes del año anterior,
tenemos que las cepas están me-
jor en Córdoba, Huelva, Sevilla,
Granada, Málaga, Palencia, Se-
govia, Valladolid, Teruel, Alba-
cete, Alicante, Castellón, Mur-
cia, Valencia, Zamora, Baleares,
Barcelona, Badajoz, Logroño,
Navarra y Toledo. Sensiblemen-
te igual, en Ciudad Real, Gua-
dalajara, Huesca, Zaragoza, Ta-
rragona, Cáceres, Alava y Santa
Cruz de Tenerife. En cambio,
están peor en Cádiz, Cuenca,
León, Orense y Pontevedra.

OLIVAR

Los olivos han mejorado bas-
tante en este mes y se recupe-
ran deprisa de los daños causa-
dos por las heladas del pasado
invierno, aunque en muchas zo-
nas de Andalucía Occidental y
Extremadura muestran bastan-
te irregularidad, lo cual no es
extraño. En Jaén ha sido abun-
dantísima la floración y buena
la formación del fruto, por lo
cual es de esperar una excelen-
te cosecha. En Granada hay mu-
cho fruto a la vista. En Teruel,
los olivos fructifican normal-
mente. En Ciudad Real hubo
mucha muestra y la fructifica-
ción se ha desarrollado en bue-
nas condiciones. Córdoba es una
de las provincias en las cuales
mejoró más ostensiblemente el
olivar.

Con respecto al mes anterior,
hay mejor impresión de cose-
cha en Córdoba, Huelva, Grana-
da, Jaén, Málaga, Ciudad Real,
Cuenca, Huesca, Teruel, Alba-
cete, Alicante, Castellón, Ba-
dajoz, Logroño. Sensiblemente
igual en Cádiz, Sevilla, Guada-
lajara, Toledo, Murcia, Baleares,

Tarragona y Navarra. Peor en
Cáceres.

Estableciendo la comparación
con el mismo mes del año ante-
rior, nos encontramos con que
los olivos están este año mejor
en Huelva, Granada, Jaén, Ciu-
dad Real, Cuenca, Albacete,
Murcia y Logroño. Sensiblemen-
te igual en Málaga, Guadalaja-
ra, Huesca y Teruel. Peor en
Cádiz, Sevilla, Alicante, Caste-
llón, Baleares, Tarragona, Ba-
dajoz, Cáceres y Navarra.

FRUTALES

Afortunadamente e s t á tam-
bién en franca recuperación la
mayor parte de los agrios, y en
en general de los frutales, da-
ñados por las heladas; no obs-
tante, la cosecha de naranjas y
limones será escasa, lo cual a
nadie podrá sorprender. En Ali-
cante es muy perceptible la re-
cuperación de los agrios, pero
en los más atacados la floración
ha sido casi nula, por lo cual se
esperan cosechas muy reduci-
das, tanto de limón como de na-
ranjas. En Murcia sólo se espe-
ra obtener un 50 por 100 de na-
ranja y un 15 por 100 de limón,
en comparación con las cose-
chas normales. En Baleares tam-
bién se aprecia mucho la recu-
peración del arbolado.

En general, es bueno el esta-
do sanitario de la fruta, que es-
tá dando rendimientos superio-
res a lo previsto, por ejemplo,
en Valencia. En Logroño la pro-
ducción de fruta de hueso seI•á
peor que en la pasada campa-
ña. En cambio, en Murcia hay
muy buena cosecha de esta cla-
se de fruta, tanto en cantidad
como en calidad. En Tarragona
se espera una excelente cosecha
de avellana; en esta provincia,
intensos vientos en la zona de
Tortosa causaron daño a lo^
frutales.

En general, se prevé una bue-
na cosecha de avellana, media-
na de almendra y mala de ga-
rrofa.

En Barcelona, los frutales su-
frieron un intenso ataque de
pulgón.
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En Coruña tuvieron lugar las fe-

rias }^ mercados habituales en esta

época del año, con normal concu-

rrencia de reses de todas clases y

regular número de transacciones,

manteniéndose los precios sosteni-

dos para todas las especies. En

Pontevedra hubo normal concu-

rrencia de ganado vacuno, lanar,

cabrío y porcino y casi nula de ca-

ballar ; se real:zó escaso número

de transacciones, y los precios

quedaron sin variación con respec-

to a los del mes anterior.

En Guipúzcoa hubo más concu-
rrencia a las ferias y se realizó un

mayor número de operaciones, de-
bido quizá a la abundancia de pas-

tos. Los precios no han experi-

mentado gran variación, quedan-

do con tendencia al alza para las
vacas y terneras de vida, habiendo

en cambio bajado algo los bueyes.

Puede decirse que casi no ha ha-
bido ofertas de ganado ovino y el

mercado de cerda se mantiene
sensiblemente igual a los meses an-

teriores, con las cotizaciones con

tendencia al alza.
En Logroño se celebraron diver-

sas ferias, sobre todo de ganado

caballar. La concurrencia ha sido

menor que de ordinario, siendo
también escasa la demanda y, por

tanto, las transacciones efectua-

das. Las cotizac:ones tienen ten-
dencia al alza, tanto para el ga-

nado de vida como para el de sa-

crificio.
En Navarra, los mercados cele-

brados durante el mes tuvieron co-

mo principal característ^ca una ma-

yor concurrencia de ganado de to-

das clases, excepto de vacuno,

con precios en alza para éste, el

ovino y el cabría, y sostenido para

las restantes especies. Se realiza-

ron abundantes transacciones.

En Huesca, en cambio, se ha ca-

racterizado el mes por muy poca

actividad en el comercio pecuar:o,

no celebrándose más que una fe-

ria y sólo de ámbito comarcal. La

concurrencia principal fué de ga-

nado lanar, porcino y cabr^o, y las

transacciones han sido normales y

a precios sostenidos. En Teruel só-

lo tuvo lugar la feria de la capi-

tal, dedicada exclusivamente a ga-

nado caballar. La concurrencia ha

sido bastante numerosa, si bien se

real:zaron p o c a s transacciones,

porque los ganaderos se quejan de

que los precios son poco remune-

radores.

En Salamanca, la concurrencia

fué menor que en meses anterio-

res y las transacciones también

disminuyeron en ganado vacuno,

lanar, caballar, mular y asnal,

mientras que aumentaron para el

cabrío y el de cerda. Los precios

quedaron sin variación, procedien-

do el ganado, tanto de la misma

provincia como de las limítrofes.

Salieron partidas para Madrid, Pa-

lencia y Toledo.

En Valladolid hubo abundante

concurrencia de ganado lanar y es-

casa de las restantes especies, so-

bre todo en los mercados semana-

les de Medina del Campo. Los

precios reg^strados acusan tenden-

cia a la baja, tanto en el ganado

de vida como en el de abastos. Se

vendieron partidas para Vitoria,

Madrid, Logroño, Burgos y Na-

varra.

En Avila se han celebrado d:ver-
sas ferias, entre las que destacaron

las de Arévalo y Piedrahita, pu-

diendo considerarse la concurren-

cia como normal, excepto el ga-

nado caballar, del que hubo gran

abundancia. Las transacciones y

precios fueron normales para el

ganado de vida, mientras que el

de sacr:ficio tendió a aumentar de

valor, sobre todo el que estaba

bien cebado. Se vendió gran can-

tidad de ganado caballar para sa-

f;.cio a precios en baja.

En Toledo, los últimos merca-

dos celebrados estuv:eron bastan-

te animados, sobre todo el de Ta-

lavera d.e la Reina, donde se efec-

tuaron numerosas transacciones,

quedando las cotizaciones sosteni-

das, si bien con tendencia al alza.

En Guadalajara se celebraron
las terias de Hiendelaencina y el

mercado de Jadraque, muy concu-

rridos ambos en ganado lanar y,

además, la primera de cabrío y el

segundo de porcino. El número de

ventas fué bastante grande y los
precios estables, salvo para el ga-

nado porcino, que acusó una lige-

ra baja.

En Badajoz, la feria de Zafra

estuvo bastante concurrida de toda

clase de ganado. En Huelva hubo

mayor concurrencia de ganado

que en mesas anter^ores ; pero, a

pesar de ello, la animación fué me-

nor, habiendo descendido las ope-

raciones en un 30 por 104. Los pre-

cios quedaron sostenidos, salvo li-

geras oscilaciones.

En Jaén están muy animadas las

ferias y mercados, si b:en en ga-

nado vacuno la concurrenc^a ha
sido escasa, debido a la constante

disminución de esta especie, ya

que los abastecedores le compran
durante todo el año med'ante tran-

sacciones particulares. Los precios
alcanzados por las pocas terneras

que concurrieron han sido muy al-

tos. El ganado caballar sigue con

poca demanda y con precios en
baja, según nos comunican.
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COMENTARIOS A UN CONGRESC
Lu importancia c intcrc^s quc

ba alcanzado cl VII Con^rc,o ln-

tcrnacional de lootecnia, dc cuyo

dc;arorllo dimo, cucnta c q nue.^-

tro t^úmcro anterior, no dint<nna

;olantcnte dr la cuantía c intcr^r

de su; trabajos, sino que viene re-

flr^jadu por cl elocuente hecho ^de

habcr concurrido a la misma cua-

renla y cuatro naciones can más

de quinicntos congresistas.

i^ata nnmerosa concurre«ci^a, en-

trc la que figuraban las más dcs-

tacadas ^icrsonalida^les de la Loo-

tecnia mundial, ha obligado a la

Comi,ióq N;jccutivu del Congreso

a untit laborio,a y tcnaz prcpara-

ción dcl mi;tno, nucs, como sc de-

ducc de las cifraa ^mencionadas,

ha^t sido ntunerosísimas las cue,-

tiones ccnerales y de detalle ^que

]ta habido que afrontar para des-

cmbocar en el oerfecto desarrollo,

tan cclcbrado.

Por ser tc,tigo^ presenciales po-

dcmu, a;c^urar quc el éxito dc

OI'hilnlZaclO[I, ba^ta ^05 mai p('qlle-

ĉio; ^letalles, ha sido completo ;

pcro si c.ao pudicra c•^tirnarse co-

mo un comcntario apasionado por

tratar.;e de una obra e.pañola,

ba.;taría para convencersc ^le lo

contrario repasar las innwucrablcs

carta; oue sc e5tán recibicudo en

el 'Mini.^tcrio dc Agricttltw•a de los

par[icipantc:s de los diversos paí-

^e;, lus cuales, al regre,.ur a su

resideucia, no han ctuerido dejar

pasar la oportunidad de dcdicar

frases emocionadas de recuerdo y

caritio bacia Eep^:ña cún ocasión

de su visita, exhresa.ndo a la vez

la fclicitació^ y el reconocimiento

a^los orcanizadores de este Con-

^re:o i^or la; muchas atenctones

qu ^ en todo momento se les ^ban

dispensado, a tono con la leóes^-

daria hospaalidad dc nue^tra ua-

ción, a:í como por Ia acertada

elección de lo^ luáares que han

^^isitado, suficiente para formarse

« na impresión de conjunto del

progreso de nuestra ganadería.

Todo cllo constituye motivo de

gran satisfacción para los espatio_

les, y no hcmos querido dcjar

de particinár^elo a nuc^tros lecto-

res, debiendo bacer resaltar la la-

bur desarrollada por el Presiden-

te de la Comisión )i•jccutiva, nucs-

tt•o compatieso el excelentí^itno ^e_

tior don Esteban ^Martín 5icilia,

cl cual, con gran acierto, cotnpe-

tencia y dedicación .a eate asunto,

ha ^abido preparar, ordenar y or-

ganizar esta itnnortante maniie^-

tación, con la fortuna de que el

ntás halagiiepo éxito baya corona-

do todos esos esfuerzos ^a los que

aOd re^Cl'lIIlO^.

Acabamo; de recibir los ^icte

tomos de las publicaciones edita-

da^ con motivo de la celebración

^le e;te Conoreso. Cada uno de es-

to^ tomo, e;tá dedicado exclusi-

vamente a uno de los temas tan

int_^resante, rtue^ se ban aometida

a estndio y di^cusión en el Caa-

greso, figurando en primer térmi-

no el trabajo presc^ntado por el

Ponente general, y a continuución,

lo.s redacta^los por los Pone.nte^

e^speciales.

T.anto los tema^ escogidos como

los Ponentes generales ban sido

designados por la Federacióu Eu-

ropea de Lootecnia, desl^ués de se-

leccionar mútuciosamente las pro-

posiciones y suoerencias de los di-

ver^o,^ Comité^ Nacionales de 'l.oo_

tccnia. Tados c^tos trabajos llc-

van re,tímenes tra^ducidos a los

cuatro idiomas oficiales del Con-

^t•eso (francés, aletnán, inglPS y

espa ĉiol), con una ma ‚nífica prr-

sentación y una traducción muy

euidada, lo cual, uuido al intcrPs

de los asuntos tratados, así como

el merecido renombrc mtmdial de

los especialistas encar^ados de su

desarrollo, ba de repre.4entar un

profundo interPS para las perauuas

vi,ucnladas al estudio de las cna-

terias. La impresión do cstos vo-

lúlnenes 1ta sido obra de la Co-

nti;ión I^,jecutiva dcl Cougreso, a

la cual pnede^n diri^ir,c para su

adqtti^ición los iutcresados en po-

seer tan ntagníficas publicaciones.

Por todo ello, AcxtcuLTUan fc-

licita efusivantcnte a los organi-

zadores, y nnty especialmente al

set3or Mat-tín Sicilia, ya quc rra-

cias a su perseverante labor se ^lta

cOI7SP,állld0 quc un gran número

de naciones bayan conocido Es-

patia y tengan dc la misnta un gra-

to recuerdo, como bien elocuen-

temente testimoniaro^n los congre-

sistas cuando sc declaró clausura-

do este inolvidable (:on^reso.
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L05 1VIERCADOS DE PATATAS
Y [^ECUMBRES ^

Generalĉlades. - El proceso de

caída de precios lxa continuado,

aunque con lentitud, a todo lo lar-

go de julio, llegándose en algunos

puntos a niveles de 0,6(} pesetas

el kilo, como ha sucedido en la

vega granadina ; en otras zonas,

como en Orihuela v Nlálana, se

ha producido a fin de 7rres una

nadamente en zonas limitadas y

reducidas del norte de Burgos. En

general, como esta siembra tardía

se hizo muy escalonada, los culti-

vos están desiguales y ^aquejados

por el frío y, sobrc. todo, por la

sequía, v,o tienen excelente aslaec-

to, por lo mxe, de no remediarse

la situación en breve, la cosecha

pequeña reacción favorable; pero, tardía no resxiltará muy grande,

en general, la distribución de pa-

tata barata procedente de Grana-

da, Valencia y Cataluña y el co-

mienzo del abastecimiento de Ma-

drid con patata de la tierra han

contribuído a mantener ]a tónica

de precios bajos, incluso en Ga-

licia, cuya patata temprana por

estas fechas tenía en el campo

otros arios un nrecio superior al

del resto del país a ello ha con-

h•ibuído esencialmente la llegada

de patata levantina a Pontevedra

y La Corvña.

No ha tenido efectividad la au-

torización del Ministerio de Co-

nxercio para exportar patatas de

consumo r^or el sistema de true-

que, a causa del eonsiderable re-

traso con que fué concedida, 1 • a-

biendo sido más onortuna la ope-

ración de haberse realizado cuan-

do los exportadores lo solicitaron.

Las patatas tardías de Castilla,

León y Alava van desarrollándose

regularmente, aunque ^haya habi-

do ya daños de ^.heladas, afortu-

con beueficio económico, sobre to-

do, para los productores de las

sicmbras tardías del Centro y las

segundas cosechas de Levante

Andalucía.

Y

Los arranques temnranos se han

terminado corn^ •letamente y se c,-

tá pendiente de siembras tardías

que se hacían en el curso del mes

de agosto.

En legu •nbres hay pocas tran-

sacciones, ya c^ue la canxpaña en

Galicia y León está terminada,

esperándose nueva cosecha, que

;e desarolla bieu v sin cnferme-

dade^; la judías mallorquiua se

aprovecha, recunerando al,•o de

precio en relación con Pl mes an-

terior.

Lcc patnta cle si.encbra.-Satisfac-

toriamente ha resultado toda la

semilla en las diferentes zonas en

que se ha utilizado ; en cambio, la

patata propia del agricultor o la

manipulada a través de un comcr-

cio irregular ^ha resultado estc año

francamente ^deficiente, lo cual

clcva cl crédito de la pat.ata sc-

]eccionada, y es de es^ • c'rer una

dernanda crec.iente, pue, divcrsas

regione.a, uo hace mucl+os a ĉos

rcacias, corno Galicia, Asturias y

Centro^ de Espaxia, han a •dquirido

en 1956 grandcs cantidadrs, y to-

dos los agricultores, salvo cxcep-

ciones, están plenarnente satisfc-

clro; de los resultados obtenidos,

por lo que la cifra de 75.t)00 to-

neladas de patata seleccionada na-

cional no es una uto^^ia, sino nn

próxiruo programa a cumplir.

l,c^s pr<^cios.-Ante., sz^ in+licú el

decaimiento general de precios, y

ahora se expresa la posibilidad dc

que cl precio de 0,60 pesetas e1

kilo sc gcncralice cn varias comar-

cas productoras; realmcute se cs-

tá originando ya im desvío de pa-

tata hacie pienso en Levantc, Ca-

taluria y Galicia, pues, dados lo•,

precios de los piensos, con la ce-

bada rccién recogida u 3,50 pc-

setas el kilo, resulta quc las cirn

unidades forrajeras de patata, cn

cuanto valgan a 70 ncsetas o^me-

nos, ya resulta interesarrie pasar-

]a ^il ganado, sin distinguir cali-

dades.

Es una verdadera lástima la txu•-

danza en aparecer una re^lamen-

tación o norxnalización de la pa-

tata de consnmo, una de cnyas

ventajas scría retirar del con,urno

hnmano dcl 30 al 35 por 100 de

la cosecha naeional, que por de-

fectuosa ^ prese,ntacián o calidad

iría al ganado ^ a las industrias

feculer^as, disminny ^ndose la prc-
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sión de una considerable masa de

patata mala en los mercados con-

sumidores, descontentando al

cliente y envileciendo al mi.^mo

tiempo los precios.

F.u el cuadro siguiente se hacen

fi^urar la; cotiza(•iones que a fi-

nes d:^ jnlio había en las plaza,

productoras y consumidoras más

IInp01'tantCS :

I,egce.mbres.-Las alubias mallor_

quinas se han reforzado, aunque

dentro siemnre •de unas disponi-

No hay ofertas de judías galle-

gas ni leonesas..

Ias leutejas granadinas se ofre-

cen en destino al por mayor a

5,90-6 pesetas la corriente y a

6,40-6,50 pesetas el kilo la de Pa-

drón selecta.-J. N.

bilidade^ limitadas, variando los

precios desde 6,70 a 7 pesetas, se-

^Lln Vended0l'. ^

La blanca de origen de la tierra

varía en el norte de Fspaila desde

8,25 a 11 pe^etas al por mayor,

;e^lín clu;cs.

1^ L A L A A1 eóricoltor

A 1. P U R N A Y U R

A1 público

Comprn Venta

Andújar. l1, 70-I l, 811 O,80 - -

13areelona 0,75 1,10-1,15 1,20-2,00

Bilbao ... - 1,30-1,35 -

Bur^ro., ... ...n 0,70 0,70

Ctutellcíu de la Plana. (1,70-0,80 11, 70-0, 80

Granada_. ._ _ _. -- ^),70-U,80 0,^80-0,9U

Haro ... ... ... ... ... ... 0,80-0,90 (1,90

Lcón ... ... ... ... ... . . - 1,40

Lodo:a _ . 11,80-0,90 0, 90 - -

Madrid ... _ . ... ... 11,911-(1,95 0,9:i-1,00 1,30-1,60 1,4^0-2,4^0

Mála^u ... . . ... ... ... 0,811 O,80-0,9O 0,90-1,00 1,10-1,25

Mureia ... . _ . . ... ... l),8U U,80 - ^ -

Orcli,c . . . . ... ... ... - 1,25 - -

(^rihuela ... ... ... ... (1,75-0,80 0,80-0,85 0,90^-0,95 -

Oviedo ... ... ... ... ... r--- 1,00 1,35 -^

Palma de Mullorca . . 0,80-1,1x) O,95-1,15 1,30 1,25-1, 50

Palnplona ... ... ... ... - - 1,30

Salamanca ... ... ... ... 0,80-(1,90 0,90 1,30

San Scbasti^ín ... ... ... - - 1,30

Santander . . . . ... ... - ],o0 1,30,1,55

Scvillu ... ... ... ... ... 0,90-0,95 - 1,10-1,15 1,50

'1'oledo ... . _ ... ... ... 0,90 1,00 1,30 -

Valencia... ... ... 0, 70 0,70 - -

^i^o ... ... ... ... ... ... - 1,60 -

Vitoria ... ... ... ... ... - 1,10-1,20 1,25-1,30

NUEVOS T^tATAMIENTOS
CONTRA LA ORUGA DE

LA COL

Lo^ técnicos del Instituto de

Investigación Agrícola de Cam-

bridge van a realizar ahora unos

experimentos en los campos del

Reino Unido, después del descu-

brimiento de un virus que fatal-

mente ataca a las orugas de la

mariposa blanca de la berza, que

destruye las cosechas de horta-

liza. Hasta el año pasado no se

descubrió el citado virus, y ello

fué debido a los esfuerzos del

profesor Kenneth Smith, Direc-

tor de la Sección de Investiga-

ción de Plagas, de Cambridge, y

del entomólogo de dicha Sección,

Mr. Claude F. Rivers. Durante

todo el invierno dichos técnicos

se han dedicado activamente, en

unión de sus ayudantes, a infec-

tar a diez mil larvas y a extraer

el virus. Se conserva éste alma-

cenado en frío, y luego se hacen

varias diluciones para más tarde

aplicarlo con un pulverizador

sobre las zonas seleccionadas. El

virus sólo es nocivo para las ci-

tadas orugas, y no afecta a otros

insectos beneflciosos. Es persis-

tente y dura más que los pro-

ductos químicos y se autopropa-

ga de larva en larva. El primer

síntoma de que una oruga ha si-

do atacada se manifiesta por la

pérdida de apetito de la misma.
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PLAN DE EtiSEÑA\ZAS AGRICO-

LAS PROFESIONALES

En el Boletí7a Oficial del Estado del

1.« de julio de 19^6 se publica una Or•

den dcl IVlinisterio de Agricultura, cu-

ya parte dispositiva dice así :

1.^ A título de esperimentación y,

en su virtud. con caráctcr provisional,

se aprueba el Plan completo de ense-
rlanzas agrícol^ts profesionales presen-

tado por el Consejo Técnico Asesor
de las Universidades Laborales.

2.^ Este Plan constará de tres gra-

dos:
a) b'ormación de trabajadores agrí-

colas en general y de trabajadores

agrícolas especializados.
b) I'ormación de Capataces.
c) Formación de Regentes o encar-

gados dc fincas o de industrias agrí-
colas.

3.^ Los programas para los grados
a) y c) serán aprobados por la Direc-
ción Gencral de Coordinación, Crédito

y Capacitación Agraria, y en cuanto
al grado b), el Consejo Técnico Asesor

de las Universidades Laborales organi-

zará las enseiianzas ateniéndose a]^

dispuesto en el Decreto de 7 de sep-
tiembre de 1951 sobre capacitación

profesional agraria y Ordenes que lo

complementan.
4.^ Con carácter provisional se de-

claran Escuelas Colaboradoras del Mi-
nisterio de Agricultura, a los efectos

de lo dispuesto en el Decreto de 7 de

septiembre de 1951, a las Universida-

des Laborales de Gijón, Sevilla, Cóe-
doba y Tarraguna.

5.^ Por el Consejo Técnico Asesor y

de las Universidades Laborales deberá
facilitarse en todo momento la infor-

mación e inspección del Ministerio de

Agricultura sobre las referidas ense-
fianzas.

6.^ Queda facultada esa Dirección
General para adoptar las medidas per-

tinentes e incluso dictar las disposi-

ciones necesarias para el mejor cum-
plimiento de cuanto se establece en la
presente Orden.

Madrid, 18 de junio de 1956.

CAVESTANY

ĉet-acia deG
BOLETIN . OFICIAL

IIEL ESTADO
Nnrmas sobre redacción y ejecución dc

los planes de conservaei^wn, de suelo

agricola.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 20 de junío de 1056, por la que

se dan ^normas sobre redaccíón y eje-

cución de los p:anes de conservación

dcl suelo agrícola. («B. O.» del 22 de

junio de 1956.)

I'incas manifictilamente mejorables.

Decreto del 8 de mayo de 1956, por

el que se aplica la Ley de 3 de dícíem-

bre de 1953 a la finca denominada «Ven-

ta del Palmarn, síta en e: térmLr-o mu-

nicipal de BcíJa (Sevilla). («B. O.» del

22 de junio de 1956.)

RepoblaciórV forestal.

Decreto del Mínistet•ío de Agricultu-
rn, fecha 8 de junio de 1956, poT el
qtte se declara la •tílidad ^públíca y

necesidad y urgencia de :a ocupacián,

a efectos de su repoblacíón forestal, de
diferent.es montes públícos de la pro-

vincia de León. («B, O.» del 27^ de ju-
t:io de 1956.)

En el «BOletín Oficíal» del 10 de ju-

nio de 1956 se ipublican otros dos De-
cretos del mismo Departamento y fe-

cha 22 del pasado mes de junío, por

las que se dec:ara la utilídad pública y

aiecesidad y urgencía de la ocupación,

a efectos de su r•epoblación forestal, de
difet•entes montes situados en los tér-

mínos mwnicipales de Cortes, M•níesa,
Josa, Alcaine y Oliete, de la provincia

de Teruel, y Palmaces de Jadr•aque, Con-
gostina, Robledo de Cortes e Hiende-

laencina, Atienza, Naharros. La Mífiosa.

Prádena, Cañameros, Miedes de Atien-

za, IIjados e Hijes, de la província de
Guadalajara.

Plan de obras de zonas regables.

Orden conjunta de los Minísteríos de

Obras Públícas y Agricultura, fecha 15

de junio de 1956, por la que se aprue-

ba la prímera parte del p.aa coordina-

do de obras de la zona regable por el

Pantano de Gabriel y Balán (Cáceres).

(cB. O.n del 27 de junío de 1956.)

Vacantes de LtgerNeros agrónomos en el

Instituto Nacional de Colonízación,

Ordeui del Minísterio de Agricultura,

fecha 26 de junío de 1956, por la que

se convoca concurso para proveer quín-

ce plazas de Ingonieros agrónomos en

e: Instituto Nacional de Colonizaclón.

(aB. O.» del 28 de junío de 1956.)

Saca de cmtejos de los vedados.

Ordan del Minísterio de Agricultura,

fecha 27 de junio de 1956, por la que

se dlspone que la saca de conejos en

los vedados no puede haceres hasta el

15 de julio próxímo. («B. O.» del 29 de

jwnío de 1956.)

Precio mínimo Para la leehe de vaca
en la provincla de Santunder.

Orden del Mínisterío de Agrícultura,

fecha 27 de j•nio de 1056, por la que

se fija para la leche de vaca, an la pro-

vincía de Santander, un precio mfnimo

de compra al productor, (aB. O.» del

29 de jumío de 1956.)

Cotos arroce.ros.

Ordenes del Minísterio de Agricultu-

ra, fecha 23 de junío de 1958, por las

que se concede el carácter de coto arro-

cero a una fínca propíedad de «Agro-

pecuaría de: Guadalquivir, 8, A.», y otro

de aR. Beca y Compafiía», situadas am-
bas en el térmíno mwnlcípal de Puebla

del Río (Sevílla, de 1.300 y 1.700 hec-

táreas, respectivamente. (aB. O.» del 30

de junio de 1956.)

Pían de Ensefíanza Agrícola Yrotesionul.

Orden del Minísterio de Agric •ltura,

fecha 16 de junio de 1956, por la que

se aprueba, con carácter provisional, e:

Plan de Dnseñanza .Agrícola Pro"esional.

(«B. O.» del 1 de .1^io de 1956.)

F,xpropiaclones por el Instituto Nacional

de Ccdonízacibn.

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra( fecha 22 de junío de 1956, por los

que se dec:ara de interés social la ex-

propiación, ^DOr el Instítitto Nacio7al de

Colonízación, de las fíncas denominadas

aDehesa de las Yeguasu y aMarisma de

las Aletas», sitas en el término munici-

pal de Puerto Real (Cádíz), «Dehesa La

Tapa de F'ríass, arI'esoríllo» y«Tapa Chí-

ca», del término municípal de Jerez de

:a Frontera (Cádiz). («B. O.» del 10 de

julio de 19b6.)

Deshidrataciún de alfalfa.

Decreto del Mínisterio de Agricttltu-

ra, fecha 22 de ^unio de 1956, por el

que se declara de urgencia la instala-

cíón de una planta de deshidratación

de la alfalfa en ei sector segundo de

Is Zona de Colonizaciáa de La Mancha

(Cludad Rea1). («B. O.» del 10 de ju-

llo de 1956. )
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Alimentación de diversos animales

Hermandad de Labradores, Campo de Crip-
taua (Ciudad Real).

Varios de los a,qricultores ezzcuadrados en
esta Hermandad hacen co^zsultas sobre la ali-
mentación de los animales que éstos poseen,
con arreylo a los piensos de que disponerz; qui-
síéramos zzos resolvierazz este problema, para
lo cual le relaciozzo los alimentos que tienezz:

Harinas de cebada, de carne, de pescado, de
huesos ^ de alfalfa; salvados, hoja y terceri-
llos, carbón veyetal, sal común, yernzen de tri-
yo; yrarzos, cebada, avena, echaduras de triyo
y zanahorias para los conejos. Los animales
que se prete^nde alimentar con estos piensos
son:

Gallizzas ponedoras, pollos ad2zltos para ce-
barlos, pollitos pequeños hasta tres meses, co-
nejos yrazzdes de cría, gazapos de cría y ceba-
miento, y cerdos primales. Además de los pien-
sos arriba citados, se dispone de alfalfa para
todos los animales reseñados.

^Qué mezcla le conviezze a cada yrupo? ^Po-
dría valer la de alyún yr^ipo para otro?

Las necesidades nutritivas de los animales do-
mésticos, aunque en períodas similares de desarro-
llo o producción, tienen m.ucha analogía entre sí
en cuanto a exigencias de principios nutritivos; sin
embargo, cada grupo tiene sus peculiaridades par-
ticulares, por lo que las fórmulas de pollitos no son
aptas para gorrines o gazapos, porque mientras los
primeros han de recibir una dicta de mezcla de ha-
rinas equilibrada y correcta, compuesta de todos
los elementos necesarios para que su desarrollo sea
rápido y armónico en un todo ; los grupos segundo
y tercero (gorrines y gazapos), desde que nacen, se
nutren con la alimentación que les proporcionan
sus madres, a las que se ha de sustentar proporcio-
nándoles alimentación adecuada para que ellas se
sostengan y produzcan los alimentos para su prole.
Y es, posteriormente, cuando se da a los hijos una
alimentación en armonía con sus exigencias, que
coadyuve con la que reciben de las madres, hasta
que, al destete, se les proporciona racionamiento
completo, apropiado a sus necesidades. Así, pues, el
aparato digestivo de los pollitos realiza tada la
transformación de las harinas y granos que reciben
para su sustento, desde que nacen, en elementos
simples, que son asimilados por el organismo, mien-

tras que los cerditos y gázapos sólo tienen que di-
gerir la leche durante la lactancia, quedando la la-
bor de digestión de los alimentos a cargo de sus
madres respectivas.

Por eso es preciso tener una noción clara de los
raĉionamientos; pero para ello precisaríamos em-
borronar muchas cuartillas, cosa que no encaja en
la consulta.

Así, ;pu^s, nos vamos a limitar a la formulación
de raciones para cada uno de los grupos y en con-
sonancia ĉon las edades ;de cada uno, aprovechan-
do los elementos dados en la consulta.

Antes conviene advertir que, al no conocer la
calidad de las harinas de pescado y carne de que
disponen, cuyos porcentajes de proteína nunca de-
bieran ser inferiores al 5Q por 1,00, y que el por-
centaje de sal en ]a .de pescado no rebasará el 3
por 100, operamos un poco al azar. Es interesarite
este extremo de conocer las calidades de las hari-
nas animales, cosa que pueden realizar en los labo-
ratorios pecuarios, y también en los de los Servicios
Provinciales de Ganadería de algunas regiones. Hay
harinas de pescado buenas; pero no es menos cierto
que otras varias dejan mucho que desear, fruto,
muchas veces, del desconocimiento o usura de los
comerciantes-no todos, es verdad-, que descono-
cen la avicultura y, sin embargo, se dedican a la
industria avícola.

Las cualidades de las harinas de ballena, aunque
tenemos referencias contradictorias sobre su resul-
tado en avicultura, nos son desconocidas por no ha-
berlas utilizado, no pudiendo dar un juicio defini-
tivo, sino aconsej ar que, de tener que emplearlas en
las raciones aviares, se haga con cautela, previo
ensayo.

Otra advertencia importante. El carbón vegetal
jamás ha de formar parte de los racionamientos de
las gallinas ni de los pollitos, porque inutiliza e in-
hibe la acción de las vitaminas A y de alguna del
grupo B y de la E, según propia experiencia.

La harina de alfalfa, ya sea de hoja o integral,
ha de proceder de cortes que se hayan desecado por
acción del calor producido mecánicamente o en lo-
cales, al abrigo de los rayos solares directos, a fin
de que conserve toda su coloración verde. Desecada
así, conserva todo su valor alimenticio, que es mu-
cho, por ser fuente importante de vitaminas A-B,
(tiamina), B. (ribofilavina), E (colina niacina, ácido
pantoténico, ácido fólico). Desde el punto de vista
del racionamiento avícola, la harina de alfalfa debe
ser considerada como valiosa fuente, no sólo de vi-
tamina A, sino también de riboflavina, ácido pa^-
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toténico y vitamina E, especialmente. Si la alfalfa
está mal desecada, es mejor no incluirla en los ra-

cionamientos de las aves, porque es darles paja que
no alimenta, en vez de principios nutritivos.

Ración para pollitos recién nacidos, desde los cuatro días a los dos meses o dos meses ^ medio:

G O M P O N E N T E 8

Harina de cebada, cernida ... ... ... ... ... ...
Harina de avena, finamente molida y tamizada
Germen de trigo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tercerillas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Harina de pescado, buena ... ... ... ... ... .
Harina de carne, buena ... ... ... ... ... ... ...
Harina de huesos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Conchilla de ostras, polvo ... ... ... ... ... ... ...
Harina de alfalfa, buena ... ... ... ... ... ... ...
Complemento vitamínico mineral ... ... ... ... ...

Kiloe Prótidoa Glúridoe Lípidm I'elulore

30 3,12 20,35 0,60 0,11
20 3,20 13,22 1,30 0,30
10 1,42 6,10 0,44 0,87
15 3,09 9,18 0,36 1,00
10 5,00 0,70
6 3,00 0,17 0,60
1
1
6 0,85 1,75 0,15 1,77
1

100 19,68 50,77 4,15 3,95

Si se dispone de verde, a partir de los ocho días
se les suministrará una racioncita, al mediodía, bien
bien picada y sin que tenga humedad o rocío.
También se les pueden dar unas hojas de coles, le-
chugas, etc., que se dejan a su alcance colgadas,

para que se acostumbren y hagan ejercicio saluda-
ble. El grano de panizo de Daimiel es golosina para
los polluelos, por lo que se les puede dar un poco
a partir del mes de edad.

Racionamiento para aves en recría de los dos meses a los cuatro:

C O M P O N E N T E S

Harina de cebada, integral ... ... ... ... ... ... ...
Harina de avena, flnamente molida y tamizada.
Harina de pescado, buena ... ... ... ... ... ... ... ...
Harina de carne ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Harina de alfalfa, buena ... ... ... ... ... ... ... ...
Harina de huesos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Germen de trigo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Salvado de hoja ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tercerillas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Complemento vitamínico mineral ... ... ... ... ...

^

TOTALES ...

Kiloe Prótidoe Clúaidoe Lfpidon (' rlulnnn

37 3,85 25,04 0,74 2,47
25 4,00 16,52 1,62 0,37

6 3,00 0,42
4 2,00 0,12
5 0,71 1,46 0,13 1,47
1
6 0,85 3,66 0,26 0,52

10 1,34 5,66 0,44 0,91
5 1,03 3,06 0,12 0,33
1

100 16,78 55,40 3,85 6,07

En recipientes o comederos aparte se les dará la
conchilla de ostras, granulada, para que la vayan
ingeriendo cuanta apetezcan y cuando la precisen.

A1 atardecer se les dará como complemento del
racionamiento, una pequefia cantidad de grano de
35 a 40 gramos por cabeza y día, que puede ser ce-

bada macerada, triguillo y, mejor, maíz partido 0
trigo.

A1 mediodía, ración de verduras de la temporada,
si bien no aconsejamos la remolacha en adultas,
por el bajón tan grande que produce en la puesta,
siendo aconsejables la zanahoria y nabo.

Racionamiento para ponedoras desde los cuatro meses:

C O M r O N E N T E S

Harina de cebada, integral ... ... ... ... ... ... ...
Harina de avena, finámente molida ... ... ... ...
Harina de pescado, buena ... ... ... ... ... ... ... ...
Harina de carne, buéna .. ... ... ... ... ... ... ... ...
Harina de huesos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Harina de alfalfa, buena ... ... ... ... ... ... ... ...
Salvado de hoja remolido ... ... ... ... ... ... ...
Complemento vitamfnico mineral ... ... ... ...

TOTALES ... ... .

Kilon Prótidoe Glúeidos Lípidn+ CPIOIOCA

38 3,95 25,06 0,76 2,54
25 4,00 16,52 1,62 0,37
10 5,00 0,70

6 3,00 0,17 0,60
1
6 0,85 1,75 0,15 1,77

13 1,74 7,35 0,57 1,18
1

100 18,54 50,85 4,40 5,86
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Esta ración, que ha de estar durante todo el día
a libre disposición de las gallinas, como las anterio-
res de pollos y recría, se suplementará con una ra-
ción de grano, por la tarde, de unos 40 gramos por
gallina y día, que será de cebada sola o cebada y
avena, o también cebada, avena y echaduras de tri-
go, si bien conviene que la cebada y avena estén
maceradas o remojadas.

Claro que si estas fórmulas pudieran prepararse
con maíz y trigo, además de los otros elementos,
sustituyendo la cebada y avena en la proporción en
que se diere entrada a los otros cereales, quedaría
más perfecta y más apetitosa para las aves.

Cuando se trata de que los pollos pequeños al-
cancen cuanto antes el kilo para venderlos en el
mercado, la misma ración de las pollas en recría
está bastante bien, pero con una racioncita de gra-
no : triguillo o trigo.

Ahora bien; si lo que se pretende es cebar pollos
de más de cuatro meses, puede utilizarse la im-
plantación de tabletas o de inyecciones de estróge-
no, que van muy bien para engorde y afinación de
carnes. La operación conviene realizarla uno o dos
meses antes de venderlos o sacrificarlos, siendo su
alimento una mezcla de harinas a base de cebada,
avena y triguillo.

Si se refiere al cebamiento de capones simple-
mente, o al forzado para su venta en Navidades,
entonces, previamente, durante un mes, se les da
como comida una mezcla como la anterior, para que
coman cuanta quieran, privándolos de ejercicio, y
un mes y medio antes se les alimenta por medio de
harina de cebada cernida y trigo cernido (maíz
mejor que cebada), mitad y mitad; se amasa la
mezcla que se precise para el día, se hacen unas bo-
litas com almendras o bellotas un poco crecidas, y
que, previamente, se humedecen en un vasito de
agua que se tiene a mano, obligándoles a ingerir
varias, hasta que el buche queda lleno. A cada co-
mida, y harán un par de ellas al día, se les irá
dilatando el buche, de manera que, pasados unos
cuatro a seis días, podrán ingerir hasta veinte o
veinticinco. Con esta alimentación engordan mu-
cho, formándose gran cantidad de grasa, llegando,
incluso, a la hipertro_fia del hígado o degeneración
grasosa de esta víscera.

Co^aejos de cría.-Estos lepóridos no son muy exi-
gentes en cuanto a alimentación. Una mezcla de
harinas formada a partes iguales por maíz, avena
y salvado de hoj a va muy bien ; pero, sin embargo,
en este caso, una ración de 65 por 100 de avena y
35 por 100 de salvado de hoja no está tampoco mal.
A1 mediodía, como complemento de esta ración, se
les dará alfalfa desecada y forraje verde, cuando
lo hubiere, de alfalfa verde, coles o berzas gusta
mucho y les va bien. La verdura se ha de procurar
que no esté húmeda por la lluvia o el rocío, sino
seca, porque si no les produciría trastornos gástri-
cos que serían de resultados fatales.

El mismo racionamiento es íztil para los gazapos.
Estos, sobre los veinte días de nacidos, comienzan a
tomar algo de alimento de los comederos de sus
madres, y paulatinamente, se van acostumbrando
a ingerirlo hasta que, sobre los treinta y cinco días,

MACAYA, S. A.
ofrece a los agricultores los siguientes insectici-

das y fungicidas, según fórmulas o importación

directa de su representada

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION
RICHMOND (U. S. A.)

INSECTICIDA AGRICOLA

YOLCK
EL MEJOR

insecticida a base de emulsión de aceite mineral,
bien solo o eon 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-

eo del 20 ó 50 por 100, el más eficaz contra la

«mosca del Mediterráneo» (Ceratitis capitata) y

la amiosca del olivo» (Dacus oleae), así como

contra «pulgones» y «ácaros».

ORTHOCIDE
Fungicida conteniendo el 50 por 100 de CAP-

TAN, el más eficaz contra el « moteado» de los

frutales, aseb rando 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: Vía Layetana, 23.

SUCURSALES.-MADRID: Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
SEVILLA: Luis Montoto, 18.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
ZARAGOZA: Escuelas Pías, 56.
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uyL x̂̂ reraGle

se destetan, manteniéndose con la alimentación ex-
presada. Ni que decir tiene que la alfalfa desecada
ha de ser de la mejor calidad, y que no esté fermen-
tada, así como tampoco el menudillo o salvado que
se utilice en las raciones. La cebada, al parecer,
perjudica a los conejos y gazapos.

Cerdos pri^nales.-En la alimentación de los cer-
dos se utilizan todos los residuos hortícolas y pela-
duras de patatas, residuos de comidas y otros.

Contando con ellos, se les prepara una cocción de
los mismos, a los que se añade una porción de la
mezcla de harinas, en proporción de un kilo, apro-
ximadamente por cabeza y día, de la siguiente com-
posición: harina de cebada, 30 por 100; de avena,
20 por 100; de habas, 8 por 100; de salvado de hoja,
20 por 100 ; de tercerillas, 10 por 100 ; de harina de
pescado, 10 por 100; de huesos, 2 por 100. La fór-
mula quedaría más perfecta si se pudiera incluir
harina de maíz, disminuyendo la cebada y avena
proporcionalmente.

José Maria Echarri Loidi.
3.659 Perito avícola

Cultivo del pimiento
Don José Sautiago, Cacabelos (Leóu).

Tengo intención de dedicar una pequeña
parcela de tierra al cultivo del pimiezato 7/ de-
searia conocer algunos datos sobre el mismo,
como abonado, ma.rco de plantació^a ^ labores
subsiquientes.

Si existe algún folleto referente al citado
cultivo, agradecería ^zie indicase^z dónde pue-
do adquirirlo.

El pimiento es planta de zonas cálidas, por ser
bastante sensible a las bajas temperaturas, flore-
ciendo a una temperatura media de 18" a 20", y
necesitando para su completa maduración de 23"
a 25". No obstante, en las zonas frías puede culti-
var4.e retardando su plantación de asiento hasta
después del período de heladas.

Los terreno^ apropiados a este cultivo son los de
consistencia media, profundos, bien labrados y mu-
llidos.

La multiplicación se hace en semilleros (camas
calientes en las regiones frías) por el mes de fe-
brero en esa, para efectuar su trasplante de asien-
to en la primera quincena de mayo, si no son de
temer las heladas.

El abonado para la plantación se hace con 25
toneladas por hectárea, durante la preparación del
terreno, consistente en dos labores de vertedera y
un desterronado, agregando antes de la plantación
de 600 a 800 kilos de superfosfato y 350 kilos de
cloruro de potasa por hectárea, que se envolverán
con una ligra labor. Los 250 a 300 kilos de sulfato
amónico se incorporarán en dos veces durante la
vegetación, al iniciarse la floración una y la otra
en plena floración, ambas después de un riego 0
inmediatamente antes de él.

La plantación se hace en caballones de 40 cm.
de base, colocando en ellos las plantitas, con plan-
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tador, alternadas a uno y otro lado y a una dis-
tancia de unos 30 cm., dándoles un riego al ter-
minarla, que se repite ocho o diez días después al
efectuar la reposición de marras.

Los cuidados culturales se reducen a una bina
con recalce después del segundo riego, c^n la tie-
rra en sazón, y posteriormente dos binas más, sin
recalce, con el fin de tener el terreno limpio de
malas hierbas. En cuanto al número de riegos, aun
cuando en la región levantina el turno carriente
en el riego es de ocho a diez días, puede guiarse
para regarlos cuando las plantas manifiesten ne-
cesidad de riego.

En cuanto a su pregunta referente a la existen-
cia de algún folleto referente a este cultivo, hemos
de manifestarle que, aparte de las Horticulturas
generales, con ligera descripción de sus variedades
y cultivo, no conocemos ningún folleto dedicado
exclusivamente a este cultivo.

3.660

José López Palazón
bngeniero agrónomo

Posibilidad de regar una finca

Don í^Ianuel de CeliG, León.

Ten,qo una finca que está limitada, en su
mayor lozzqitud, por un río a uzz lado y por
uzz cauce para riego en el otro, derivado del
río por una presa situada a ciezz znetros a.guas
arriba de nzi finca.

Esta presa es propiedad del pueblo, con cu-
yos terrenos limita agzcas abajo de la finca
citada.

Desearía saber los trámites que serían pre-
cisos para lograr el riego de mi finca, bien
del cazzce del riego, bien del río.

Son dos casos completamente distintos. Si pue-
de conseguirse la autorización de los propietarios
de la concesión administrativa que se cita, podría
resolverse el problema antes, y tal vez más barato.

Las gestiones habrá de hacerlas particularmen-
te con los concesionarios del actual aprovecha-
miento, que son, al parecer, los que han costeado
las obras.

Para obtener un aprovechamiento directo del
río y exclusivo para el riego de fincas de su pro-
piedad, tendrá que seguirse el procedimiento que
se indica en la Instrucción para tramitar los ex-
pedientes de aprovechamientos de aguas públicas,
aprobado por R. O. de 14 de junio de 1883 y De-
creto de 29 de noviembre de 1932.

Recientemente se ha puesto a la venta
la 2.° edición de

Estampas de San Isidro
original de Luis Fernández Salcedo, con nu-
merosas ilustraciones.

Para ello, se tiene que presentar una instancia
en la Confederación Hidrográfica correspondiente
(la del Duero está en Valladolid, Mura, número 5,
teléfono 2255), en la que se detallen las caract^rís-
ticas de las fincas a regar y se señale el caudal
que se solicita para riegos, justificándolo. En esta
instancia se deberá indicar que el agua es exclu-
sivamen.te para regar fincas de su propiedad. Como
en la toma de aguas y desagiie tendrá que ocupar
terrenos de dominio público, deberá acompañar la
carta de pago del medio por ciento del importe
de las obras a realizar en terrenos de dominio pú-
blico. Y asimismo si se solicita la declaración de
utilidad pública (en el caso de tener que pasar
por alguna finca de otro propietario) o no. Deberá
también acompañar a la instancia la justificación
de poseer las fincas que se pretende regar.

A la instancia deberá acompañar el proyecto de
la toma de aguas y ocupación del dominio público.

Antonio Aguirre Andrés.

3.661 Ingeniero de Caminos

Cuestiones entre dueños
de pozos contiguos

non Angel Rubio, Gálvez (Tol^^do).

Erz una finca coli^zdazzte a la mía existe un
pozo de noria para el riego de la misnza, des-
de hace muchos años, y hace unos cinco rea-
licé yo trabajos para abrir un pozo en nzi fin-
ca-el cual me jué subvencionado por el Ins-
tituto de Colonización-. Este pozo que yo
realicé no estaba a cien metros del qzce había
en la finca colindante, y rzunca me dijo na-
da. El dueño colindante vezzde la Jinca y el
nuevo dueño hace otro azozo a más de los ciezz
metros del mio, y como es nat^cral, también
se ezztera de la existezzcia del nzismo y nada
me dice. Pero a los tres años de haber com-
prado la referida finca, hace otro pozo a m^s
de cincuenta metros del mío, y como presu-
mo que me restará aguas, pretendo tener un
acuerdo con él con objeto de que igzcalmente
que él hace un pozo sirz guardar las debidas
distancias, zne autorice para hacer yo otro,
sin limitación de ^netros, caso de restarme
aguas; se niega, y en ese caso le denuncio a
la Alcaldía, la cual, en virtud de sus atribu-
ciones, ordena suspender al colindante las
obras del pozo, toda vez qzce no guarda la
distancia de ciezz metros.

En el día de ayer, el referido dueño me
cita a un juicio de conciliación diciendo que
me avenga a tapar mi pozo, cuyas obras ya
izzdico que han sido costeadas por Colozziza-
ción, y hace cinco años que existe, porque le
restan aguas a szz ^zntiguo pozo, y caso de no
avenirme, qzce procederá a un declarativo.

Como ignoro esta trarnitación, deseo saber:
Caso de no avenirme yo a tapar mi pozo
-cosa imposible-, ^puede el Juzgado Co-
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^^ ^^ ^^^
INSECTICIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

0

Usando indistintamente este producto elí-

mina las plagas siguientea :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.

ORUGAS DE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARAI^UELO 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.

FABRICADO POR:

I tlU^SIRIR I[9flPEUIICB flfi9RO I B
MAORID

DISTRIBUIDOR f:XCLUSIVO:

N E R E S A(Negocios Reunidos, S. A.)
Viriato, 57 MADRiD Teléfono 23 72 61

Director Técnico: Dlrector Quimice

PEDRO MARRON
ingeniero agrónomo

y Preparadon

1UAN NEBRERA

marcal o el de Instrucción orde^zar que me
tapen mi pozo, con el perjuicio co^zsiguierzte
que me ocasionaría tal medida?

Si el anteríor dueño, y aú^z el ^rzismo ac-
tual, han sabido la existencia de ^rzi pozo,
^pueden proceder ahora, después de tazzto
tiempo, a un declarativo para taparme el
mío?

Si segúzz la Ley de Aguas, las Provide^zcias
de la Alcaldía causan estado si no se recla-
man ante el Ingeniero jefe de la División Hi-
dráulica del Tajo, en el plazo de quizzce dias,
quien resolverá, ^en qué estado queda esta
providencia que ordena la paralización de los
trabajos del pozo mencionado y qué autori-
dad puede tener el Juzgado Co^narcal o de
Instrucció^z a este respecto?

El principio fundamental del Derecho español
en materia de aguas subterráneas se formula re-
conociendo que pertenecen al dueño de un predio
en plena propiedad las aguas subterráneas que en
él hubiere obtenido por medio de pozos, salvo los
requisitos especiales que en materia de pozos or-
dinarios y artesianos disponen las leyes, que no
son otra cosa que requisitos especiales que regu-
lan el respeto a los llamados derechos preferentes
y alumbramientos vecinos.

El artículo 23 de la Ley de Aguas, en su párrafo
primero, formula tal principio básico del dominio
de las aguas que existen debajo de una propiedad
privada (artículos 417 y 418 del Código Civil), se-
gún los cuales el dueño de cualquier terreno pue-
de alumbrar y apropiarse plenamente, por medio
de pozos artesianos y por socavones y galerías, las
aguas que existen debajo de la superflcie de su
finca, con tal que no distraiga aguas públicas o
privadas de su corriente natural.

El artículo 24 de la misma Ley de Aguas prohi-
be efectuar las labores de alumbramiento de aguas
subterráneas de que habla el artículo 23, si no se
observan las distancias de cuarenta metros de edi-
ficios ajenos, de un ferrocarril o carretera, y de
cien metros de otro alumbramiento, fuente, río,
canal, acequia o abrevadero público.

Esta prohibición, de sentido general y absoluto,
tiende a restringir los derechos inherentes a la
propiedad proclamados por las leyes civiles.

El artículo 24, cuando prohibe que se efectúen
las labores de alumbramiento a menor distancia de
cien metros de otro, ya sea pozo ordinario o arte-
siano, impone un criterio que dimana de que la
Administración entiende que tales labores pueden
producir una distracción o merma de aguas vistas
o subalveas en perjuicio de terceros usuarios infe-
riores, por cuyo motivo exige a los que proyecten
tales alumbramientos en dicha zona, ya sean los
mismo propietarios, ya sean terceros autorizados
por éstos, a solicitar el competente permiso de la
Administración, que regula el artículo 226 de la
Ley, en virtud de las facultades de policía de cau-
ces que le otorga.

Por tanto, a menos de cien metros no se puede
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efectuar ningún alumbramiento de otro ya exis-
tente sin una concesión administrativa.

Cuando un particular por sí realiza la apertura
de un pozo a menos distancia de los cien metros,
el dueño del primero puede ejercitar la acción que
le corresponde en una especie de interdicto admi-
nistrativo, establecido en el párrafo 2.° del artícu-
l0 23 de la Ley de Aguas, que concede al Alcalde
la facultad de suspender las obras de construcción
de un pozo que se supone abusivo.

Este párrafo 2° del artículo 23' dice que "cuan-
do amenazare peligro de que por consecuencia de
las labores del pozo artesiano, socavón o galería
se distraigan o mermen las aguas públicas o pri-
vadas destinadas a un servicio público o privado,
preexistente con derecho legítimamente adquirido,
el Alcalde, de oficio, a excitación del Ayuntamien-
to en el primer caso, o mediante denuncia de los
interesados en el segundo, podrá suspender las
obras.

La jurisprudencia ha ido precisando el alcance
de esta facultad suspensiva del Alcalde, al con-
cretar que sólo puede hacerla efectiva en el caso
de obras de alumbramiento del pozo que sale de
los límites de uno ordinario, y, por tanto, tiende
a producir un aprovechamiento extraordinario de
aguas subterráneas. Pero no entiende que esta fa-
cultad implique un deber inexcusable, porque no
puede menos la Ley de atribuirle, y más cuando
afecta exclusivamente a derechos privados y a in-
tereses de esta naturaleza,la facultad de apreciar
las razones que pueden justificar o no la determi-
nación que de él se reclama, y ajena a su particu-
lar cometido, establecida tan sólo como medio de
protección rápida y eficaz que necesitan en algu-
nos casos los intereses privados, sin perjuicio de
la acción de los Tribunales, que puede, y aun debe
solicitarse, siempre que tales cuestiones se susci-
ten, por ser de orden civil y de la competencia de
aquéllos, para que cese desde luego la interven-
ción administrativa, que sólo puede ser accidental
y transitoria (sentencias de 5 de marzo de 1903,
20 de abril de 1912, 30 de abril de 1919 y 22 de
diciembre de 1930, Sala 3.a del Tribunal Supremo).

Indiscutiblemente, los Juzgados y Tribunales or-
dinarios tienen competencia para conocer del fon-
do del pleito, así como en todas sus incidencias,

JU(,.()S (`LAR()J

UTIL EN TODAS EL!1lSOR.^CIONEI^
RI:F;^Ti'1.:^7.A ,4 3 HIDRAULICAR

según el art. 256 de la Ley de Aguas, pudiendo los
Tribunales suspender, por providencia basada en
perjuicio irreparable, la orden de demolición que
contra Ley puede haber ordenado un Alcalde (sen-
tencia civil de 8 de febrero de 1921).

Las facultades del Alcalde se limitan a la sus-
pensión de las labores de construcción de un pozo,
pero esta facultad no excluye cualquier otro me-
dio de amparar la posesión, ya sea por la vía de
interdicto, ya por la del juicio declarativo, puesto
que la intervención que la Ley concede a dicha
Autoridad es sólo de prevención, y sin perjuicio
de las demás acciones y recursos legales (R. D. de
24 de mayo de 1914).

En las obras acabadas, no tiene jurisdicción el
Alcalde.

La providencia de éste causará estado, esto es,
se tendrá por definitiva y ejecutiva, si de ella no
se reclama dentro del término legal (treinta días),
hoy ante el Ingeniero director de la Confedera-
ción, quien dictará la resolución que proceda, pre-
via audiencia de los interesados y reconocimiento
y dictamen pericial.

El artículo 24 de la Ley de Aguas, y jurispru-
dencia que lo interpreta, reconoce que todas las
cuestiones de propiedad y posesión de aguas pri-
vadas son de la exclusiva competencia de los Tri-
bunales ordinarios.

De estos antecedentes se deduce, en términos cla-
ros, que no se puede construir un pozo sin guar-
dar la debida distancia, pudiendo suspender el Al-
calde las obras cuando se están ejecutando, pero
que esta actuación de la Alcaldía no impide la de
los Tribunales ordinarios para resolver en defíni-
tiva la cuestión que se plantea.

El pozo a que se refiere la consulta, aunque se
hayan costeado las obras por Colonización, al no
haber permanecido abierto durante más de veinte
años, puede obligarle el Juzgado Comarcal o de
Instrucción, según la cuantía, resolver que se cie-
gue, pues la cuestión es de la competencia de los
Tribunales de Justicia.

El acuerdo del Alcalde no impide la actuación
de los Tribunales ordinarios, como hemos dicho
ya, y la decisión del Ingeniero jefe de la División
Hidráulica del Tajo no puede hacer otra cosa que
confirmar o revocar la orden de la Alcaldía, pero

P R E N S A S
para vino y aceite
PIDA USTED CATALOGO GRATIS

MARRODAN
Y REZOLA, s.^.
Apanade 1 LOGRONO
Paseo del Prado, 40 - MADRID
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nunca hacer declaraciones de derecho que corres-
ponden, como hemos dicho ya, a los Tribunales or-
dinarios. Mauricio García Isidro.

.i . tró L Abogado

Deshidratación de Forrajes

Un suSCriNtur ^cl IAorl^•.

^Es fáĉil la deshidratación de los jorrajes y
q2cé ventajas tiene sobre el secado nat2zral?

La desecación de forrajes tiene por objeto obte-
ner un producto desecado con las menores pérdi-
das posibles. Las pérdidas producidas durante la
desecación se deben a las siguientes causas:

1.°+ Pérdidas por respiración, debido a que las
plantas cortadas continúan viviendo y respirando
durante algún tiempo, consumiendo hidrato de car-
bono. Estas pérdidas continúan mientras la hume-
dad de los tejidos sea superior a un 40 por 100.

2.^ Pérdidas de proteínas, originadas por activi-
dad bacteriana.

3.ti Pérdidas por lavado, producido por las llu-
vias que puedan caer sobre las plantas cortadas.

4.^ Pérdidas por caída de hojas, pues una vez
desecada la planta, al darle vuelta, se desprenden
las hojas, que son precisamente las más ricas en
alimentos nutritivos.

Las pérdidas antes mencionadas se deben a la
lentitud de desecación de las plantas, y serán tanto

mayores cuanto más lento sea el proceso. Por tan-
to, aligerando el proceso de desecación se dismi-
nuirán las pérdidas. Esta idea es la que ha origina-
do el método de desecación artificial, que consiste
en someter las plantas a una corriente rápida de
aire caliente, que produce una desecación unifor-
me y rápida de las plantas en unos treinta minutos
aproximadamente.

En el método de desecación artificial se consi-
gue disminuir las pérdidas de sustancias nutriti-
vas de las plantas cortadas por las razones siguien-
tes:

l.a Las plantas cortadas y frescas son transpor-
tadas a los aparatos de desecación artificial, evi-
tándose las pérdidas de hojas y por posible lavado
de lluvias.

2.^ La acción del aire caliente interrumpe pron-
to la respiración de las células, y con e11o, las pér-
didas de hidrato de carbono y proteínas.

3.^ La reducción de humedad hasta un 10 ó 12
por 100 permite la buena consel'vación del produc-
to desecado, con pocas pérdidas durante el alma-
cenamiento.

La desecación o deshidratación artificial se rea-
liza en diferentes tipos de aparatos, por los que se
hace circular aire caliente. E1 método de deshidra-
tación es fácil, requiriendo solamente aparatos cos-
tosos, y sólo son económicos cuando se deseca gran
cantidad de forraje.

^osé Ruiz Sazztaella
3.6b i Inge:iiero 1grG.iomo

F4BRICANTES DE ACEITES VITAMINADOS PARA LA AVICULTURA Y GANADERIA

Mara^és de P^co de Valesco, 7 - Apartado 3.051 - Teléfono ^6 14 37

M A D R I D

1
Emulsionable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Fácil incorporación al pienso

Hidtosoluble y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Máxima absorción vitamínica

Sólido en polvo cher^ne de hígado de ba^eieel c^enr.n. .I
^omolejO . 1eT.^.Ce e) • • • • • • • • • • • • • - • Estable dos semanas en el pienso

Solucibn oleosa de vitamirLjs A-D puras . . . . . . . . . . . . . Máxima calidad y pureza vitamíni ĉa

• VICTIOS.
• VICTIOS.
• VIC ^IOS.

^

Elevado poder nutritivo

Estable 6 meses en el pienso

Analiza y conírola cuidodosamente la estabilidad de sus proouctos.

Por su calidad de fabricanres vende Vifam na cA^ a precios más económ cos.

fabrica Vitamina cAs desde haca diez aRos habiendo conseguido con esta experiencia una garantío de
calidad inmajoroble en sus productos.

l
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Adquisición de seleccionadora

Herm,iuil^^d de Labrr^dores de itiliguelturra,
(Ciudazl lieal).

Habiendo acordado el Cabildo de esta Her-
ntandad la a^dquisición de ltna ^náquina selec-
cionadora de sentillas para el servicio de los
afiliados de esta Hermazzdad, y desconocien-
do casas distribtcidoras en España de esta cla-
se de maquinaria, les rueyo nos injorme sobre
el particular.

Son fabricantes nacionales de clasificadoras de
semillas las firmas siguientes:

Juan Busquets Cruxat. Reus (Tarragona). Gar-
cía Morato, 21.

Industrias Meca.no-Agrícolas Domingómez. Va-
lencia. Carretera de Madrid.

Las clasificadoras francesas Marot han sido im-
portadas por Vidaurreta y Cía., S. A.; Atocha, 121,
Madrid, y para adquirirlas es preciso obtener ad-
judicación del Instituto Nacional para la Produc-
ción de Semillas Selectas, Sagasta, 13, Madrid.

3. 66^1

Eladio Araztda Heredia
I,ngeniero agrónomo

Obligaciones fiscales del dueño
de un tractor, en ciertos casos

v. Pilei^;i.ĉ , hI^rrín de Campos (Valladolid^•

Un tractor agricola, arrastrazzdo remolque,
^puede traztsportar por carretera, y de^ztro de
su radio de acción de 50 kilónzetros únicamen-
te, productos exportables de las fincas a que
dicho tractor esté adscrito, así coz^to aquellos
otros propios para la explotación, e incluso
obreros--co^z arreglo a las limitaciones precep-
tivas consignadas en la Orden de 23 de marzo
de 1955--, siempre que por Patente naciozzal se
a.bone n2teve pesetas por C. V. jiscales?

Adenzás de aboztar la Patente, ^está sujeto el
rejerido tra.ctor con remolque a contribuir por
contribución de Usos y Consumos, concepto
contributivo: Transportes, qzceda^zdo, asimis-
mo, sujeto a la reglame^ztación de dicho inz-
puesto y con la obligació^z de llevar el libro es-
pecial y presentar declaraciones trimestrales?

Como hay criterios diversos, y hasta en al-
y2tna comarca los i^zspectores de Hacienda han
levantado acta a ciertos dueños de tractores
por la contribución de Usos y Consumos-
Transportes, le ruego qzte la presente sea pu-
blicada e^t la Revista que usted diynamente
dirige, así como la opiztión de los eolaborado-
res competentes que evacuan sits consultas.

Un tractor agrícola, arrastrando remolque, pue-
de transportar por carretera, y dentro de un radio
de acción de 50 kilómetros, únicamente productos
exportables de las fincas a las que dicho tractor
está adscrito, así como aquellos otros propios para
la explotación, incluso obreros, con ax•reglo a las li-
mitaciones preceptivas consignadas en la Orden del

Ministerio de Obras Públicas de fecha ^3 de marzo
de 1955 ("B. O." del 17-4-55), pagando por patente
de circulacibn la cantidad de nueve pesetas por
C. V. fiscal.

Aparte de la citada patente, el tractor agrícol^l
que arrastre un remolque "agrícola"-entendiendo
por tal el que se define en la Orden del Ministerio
de Obras Públicas de fecha 6 de abril de 1951
("B. O." del 20-4-51), que tiene la consideración de
carro agrícola y le son aplicables las reglas que
para la circulación de éstos señala el Código de la
Circulación-, no debe estar sujeto a la contribu-
ción de Usos y Consumos, concepto "Transportes",
ni obligado a llevar ningún libro especial, ni a pre-
sentar declaraciones trimestrales a la Haciendu,
siempre que cumpla los requisitos exigidos a los re-
molques "agrícolas", que si gozan de una reglamen-
tación especial en su favor, deben cumplir también,
por su parte, las limitaciones que la citada regla-
mentación exige a tales vehículos, distinta de la de
los remolques ordinarios que están dados de alta
en los registros del Ministerio de Obras Públicas, y
que disponen de su ^iropio cartón de circulación y
la matrícula especial de tales registros, y no la roja
del tractor que debe llevar el remolque "agrícola"
en su parte posterior, cuando circule arrastrado por
él, limitaciones que están contenidas en la Orden
del Ministerio de Hacienda de fecha 22-7-54, ("Bo-
letín Ofiicial" del 6-8-54), y en la referida de O. P.

1nte.v d^• l^xeer uu^^ca.c lr:^n,cfurnweiun^•^ de .w^^•:uno
a reK:ulío pi •an pruyectus Y prehupuestus.
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del año 1951, que concretamente se refleren a que
el titular de la patente de un tractor agrícola que
arrastra remolque de esta clase, coincida con la del
propietario o arrendatario de la propiedad rústica,
que se transporten solamente productos de o para
la explotación agrícola mencionada, y que el radio
de acción remolcadora no sea superior a 50 kilóme-
tros del lugar de dicha explotación.

Naturalmente, que si los propietarios de remol-
ques agrícolas no se atienen a tales prescripciones,
y efectúan transportes de productos de otras explo-
taciones agrícolas o de mercancías en general, no
sólo están expuestos a que se les instruya expe-
diente sobre pago de tal impuesto de Usos y Con-
sumos, sino también a satisfacer la patente de
circulación ordinaria, que es cuatro veces más ele-
vada, o incluso incurrir en sanción por no atenerse
a las disposiciones vigentes sobre la materia.

3.665

Salvador Font Toledo.
Perito agrícola del Estado

Modalidades de una aparcería
1)on Ignacio de Aritua, Pardina de Solano,

(Huesca).

Soy propietario de una jinca de 450 hectá-
reas, que cedí en aparceria a dos cabezas de
jamilia conjuntamente, es decir, que la parte
aparcera la forman ellos indivisa; se da el caso
de que uno de los aparceros, que tiene la re-
sidencia a rrtás de 180 kilómetros de la finca,
no ha hecho aún acto de prese^acia e^a la mis-
ma, delega^ado, al parecer, sus derechos y obli-
gaciones en el otro; contando con la necesi-
dad de las dos familias se les cedió habitación
eya cantidad necesaria y adecuada, que sola-
mente la ocupa una de ellas. ^Puede un apar-
cero delegar e^a otro sus obligaciones perso-
^aales? ^No está obligado un aparcero a tra-
bajar personalmente la tierra? ^Es causa de
nulidad de contrato?

Quiero hacer constar que en el contrato de
aparcería figura éste como industrial, pero
aportó alguna ^naquinaria agrícola, de la cual
él era el único propietario.

Entendemos que lo que quiere expresar usted
en su consulta es que las obligaciones de los dos
aparceros son solidarias. Es decir, que en defecto
de cualquiera de ellos, el otro tiene obligación de
cumplir todas las obligaciones impuestas contrac-
tualmente a los dos, incluso el pago o entrega de
la parte proporcional de las cosechas que le co-
rresponden a usted como propietario.

Si esto es así, y se expresa concreta y claramen-
te en el contrato que los aparceros lo son solida-
riamente, no creo que, por el solo hecho de que
uno de ellos no trabaje materialmente en la flnca,
pueda usted rescindir el contrato, mientras se
cumplan las obligaciones impuestas a los aparce-
ros, cualquiera que sea el que las cumpla. Otra
cosa sería que, por no trabajar la finca más que
uno de ellos, los trabajos fueran deficientes o las

cosechas fueran inferiores a las normales, o que
por haberlo así acordado en el contrato, los dos
arrendatarios tuvieran que residir en la finca y
trabajar en las labores de la misma.

Opinamos así fundándonos no sólo en lo que
acabamos de exponer, sino, además, en los hechos
que parece concurren en el caso, de que, cuando
usted concertó con los aparceros el contrato, sa-
bía que uno de ellos residía a 180 kilómetros de
la flnca ; que precisamente éste es industrial y co-
mo tal figura en el contrato, y aportó las maqui-
narias, y porque aceptando usted la solidaridad de
los aparceros, admitió que eran competentes y te-
nía en ambos la confianza propia de estos contra-
tos para que cualquiera de ellos trabaje y cultive
las fincas objeto de la aparcería y cumpla las
obligaciones derivadas de la misma.

Es más: pudiera también interpretarse el con-
trato admitiendo que, de los tres contratantes, us-
ted ha de colaborar con las tierras, un aparcero
con la maquinaria y el otro cultivando las flncas.

La anterior consulta queda contestada con toda
clase de reservas, ya que los contratos de aparce-
ría se rigen, en primer lugar, por los pactos y con-
diciones estipulados en el contrato, y en su defec-
to, por los usos y costumbres locales y comarcales,
y no conocemos ni uno ni otros.

3.666

IldeJo^aso Rebollo.
Auogado

BOMBA PRAT le ofrece agua abun-
dante, cuando la necesite,donde el
agua falte y en caudal inogofoble.

Un equipo BOMBA PRAT es <lo Ilave^
de su bienestor,

^F $oporfe especial que permite el remm^

bio de la parte eléctrico del motorL sin necesidad de desplozor eI grupo.

BARCELONA . VALENCIA • ZARAGOZA • SEVILIA . MADRID ^
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Box^rás Y nr, UxcoLi,o (^C'^abriel).
Jrcrdinería. - Un volutnen dc
296 página,, ilusirado con 4i
erabados, ocho lámina; eT^ co-
lur y l'36 ^•n ne^ro.-(:olección
A^rícola Salvat. I3arcelona.

Mudrid, 1956.

1)e tudos ea conocida la auto-

riilad del In^eniero anrónomo

don ^iABR1TI. ^iORNAS y Ufi T1R-

cut,[.^r en jardinel•ía, y ya quedó

hi^^n patente en este libro que

acaba ^de^ cditar la ^Colección Agrícola Salvat, en el
qtte, ^huyendo de la forima típica dc esta elase de tr^a-
tado;, da tnl tna^i^tral ctll•so ^de jarcíinería, no, limi-
tándose a de,cribir formas v ^procedimientos, sino pl•o-
fundizando en el porqué dc unas y otros, de tal modo
que ^^l I^^ctor ^^inede forlnar nn crit°rio definido sobt•e
cada cuestión hara apliear des^j^né; en su caso par-
ticnlar lo qu^• ;r^a ^iroc^•dente.

"I'ras un ca^^ítnlo de^licado a la e^^olución de ^los
jardincs des^de 5n.^ orí;;cnes, con una eshecial men-
ción de ]a evoluciún hi^tórica del jardín español, en-
tra en el estudio de Jo^ ^^•royectos de jardine^s, crite-
rios a se^nil• se;^ún el fin cine .,e persigue, ti•ab^ajos
que comprend^^ la cje^^ución de dic^hos proyectos y
dcsarrollo d^^ la., ^di.^tintas partes del trazado de un
jardíu.

A continnariún ,e estudian la, ^plantaciones y cal-
tivoti ornanlentale5 jlara jardines; pero no en la for-
ma fría y^lc^labazada de nn diccionario, en ane sc
vavun ^Tasando 1•e^rista las di^tintas espeeies ^nol• ol•-
den ^alfab^ético, sino expouiendo las caraeterí.^ticas de
^dicbas e^pecies en cuanto al. papel que están llamadas
a desein^ieñar en la iutebración de to^das c]las en el
jardítl ln•oyectado.

Se estudia en dicba }^arte la formación de árbolc^
y arbustos, con sus l^odas adecuadas ; los citidadoa
qlae requieren las flores en el jardín y la formación
de cc^spedes.^

h,n oiro capítulo se e;tudian 10^ diferentc^s tipoa ^de
jardines y la razón ^de ser de cada nno de ellos, sien-
do de° destacar la maanífica exposic^ió^^n de los rosales.

Pur líltimo, el sc ĉor 13oxNás liabla de lo.^ j^arqucs
v C^;}lacioa vel•de;, par^^luc_; residenciale., autopietas y
acc^^.5os y los jardines ruralcs en relación con el pai-
saje.

E;n un libro de esta natnraleza es factor indisq^en-

sabl^^, para que qneden perfectanuente a^•laradas la^
considcraciotte.; que se ba^,an en el texto, ima colec-
ción de foto^;rufías quc aclaren <tru°llos coz^ceptos, y
en e.51e sentido, el libl-o del sei^or 13oRN,ás es sen^i-
llamente exocpciona], no solamente ^^or el núniero d^
foto^rafías, l^lano; y dibujos, =inu ^^or la csmerada

selección de todo., ellos, gue conlllrcndcn lo^ nlejore^
J^ardines e^pa^iole., y cxU•anjero; ^C^n^^ ^^u^dan er.^•ou-
trarse en los distinto; e5tilo.^ v oca.^iinl^;.

En consecuencia, el libro d^^l scñor Ht1eNñ^ ^^uedi•
considcrarse co^mo un acicnto pleno, al qne ^e nn^^
la esm^^rada prc>t^ntación a que nos tieu^^ aco.;tu^^nhra_
do^ la I^:^litorial A^rícola Sah^at.

VTLA5C0 DE ^hOlaaO ^.lu^iiín^.-

^1sí^ ^^ra lrt Ti^^^rrra. - l,ihrería

Arrí^+ula. - U11 vulu^nlrn d^^

1G0 pá^inas.-Madrid, ^195(i.

20 pesc^tas.

Sali^^ndonos n.u pocu de los
lnoldf^s tradicionales, traelno,
lloy u la pái;ina tf^cnica dc los
libros y revistas el ecu ^dulr,i^,
suave v al-monioso de nn libro
quc acaba de ^^pulilie^u• .lt;t.tñN
Vrt.ns^,o nr: 'lot.r.uo, titulado

Así en la ti<^rr^r, en el cual se recogen al^unas de 1a.5
mañnífi^•as compo,iciones clue son el ^}lrinci^^ul dcleitc
de lo, millonr.; d^^ radioe.^cucllas que están ^^endien-
tes todos los lnncs dc la afol•tnna^da y.^a arrai^adí^i-
ma emi.^ión ^a^ríaola dcl Miuisteriu de AhriculCura.
Mav el^^^antementc expone el autor su., tenlorc, de.
qne lo; lioemas derramado:, llor cl a^ro pcninsnlar,
mediante la voz eri;talina de Lola Alha, ^^l relornar
de las lulubres hulnosas, donde rl pc^ndulo es 1ento,
la ^^o,^llitalidad henerosa y el acercaniiento al bu^^.,^^^ed
lírico ^de a^minablc llancza, picrdan al tomar sosi^^^o
y em^padronamientu definitivo eu el silenciu d^^l }^a-
pel. Sobrc cste punto po^demos tran^^^uilizar al autur,
llues 1Tre^•isamente aute 1a ^^^alabra imprc,u e, cuau-
do su extr^iordinaria ins^iración encuentra lua mejo-
res eco.; en el pen,alnieuto de sns devotos lectore^,
que así se Frucden entre^ar una y oU•a vez ^u la ^caden-
ciosa ^mísi^^a qu^^ sirvc •de ^^tlana en^oltin•u a^^ensu-
miento5 br^llísimos, de profunda ori;;inalidud v con
afortunado re^n,to a los tiemho.: ^•Iá;icn5, ^^n l^r, ^•ua-
les las poesía, ae enten^lían íntenrantente y cl Icctor
se emacionaba ^^rofnndamcntc con los ver.5os ^u•mo-
niosos de imperublc ri^ma, sólo .ap^u•enicmeute fácil,
que todo lo ex^^resaban,.., IiorqiTe alín no eran cxprc-

sionistas.
No dc modo for^nulario, sino bien siuceramentc,

acon^ejamos al l^^ctor qne s^^ apresurc .a ^ad^^^uirir esta

obra, en la ;c,^uridad de quc ;e^ extasiará con ulncbos

de lo^ pocma.,, y entre ellos, por cje^mjilo, ^^^on «La

oración del Cabrcrillo», c^^F;l Srneca dcl li^nchlu^,, «ilcr-

mano cartíon, «Por la d^^be4a, coquinero^,, ^«^San I^er-

mín», «F.1 sonajero de ^^lata» v«Mczqnita ^lc^ veinie

navcsn, yue son di^nos d^^ fi •arar cn cuulmiier ;clccta

a11t710=;1a.

La obra ]leva ui^ prccio.,o ^^^rólo^i^ d^^ 1^Fnre^ctl Mu>;-

i,as, esc•rito con Tnncha má^ m•o^uudidad v tra^cen-
dencia dc lo que suele ser corriente en e,to., ca;u,.
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