
^^ t~^cuttu^a
I^ev ista a¢ropecuaria

Año XXV
N.' 293

DiRECCIGN Y ACMINISTRACION^

Coballero de G^acia, 24. Tc+l 21 1633. Madrid

Septiembre
1956

Eapaña . . . . .

Sustriptión /^l Portugal y América

l Reatantea pafaea. .

Editorial

La producción y consumo de uvas de mesa

La c^stabilidad del mercado de vinos cn las dos últi
mas cam^añas, y las halag ŭeñas ^erspectiuas que /^ara
los mcrcados de uuas de mesa se han ^roducido ^ara
las diferentes uariedadcs, fanto de ex^ortación como
de consumo inferior, han contribuído /^oderosamente
a Ilcuar a^ áninro cle los uiticultores una franquilidad'
y segetridad de quc no disfrutaban en los /^eríodos in-
rnediatamente anteriores.

Consecuencia de ello, es el fenómeno que se está
(^roduciendo de oerificar nueoas ^lanfaciones a ritmo
uertigineso en algunas zonas, con el fin de aprouechar
cstos momentos de /orecios fauorables.

Las rrormas dictadas ^or el Ministerio de Agricul-
fura en el año 1955, para la cam^aña t^asada, fendían
a regular el aumenta de su^^rfícies ded'icadas al vi-
ñedo quc, como consecuencia de las preuisiones an-
teriores en Tos momenfos de crisis, habían quedad'o
algo m^rmadas en espera de condiciones económicas
niás remuncradoras.

La desviación que, sobre todo en las zonas de I,e-

uante, se ha ocasionado en las r^asadas cam/oañas,
planfando con preferencia ucas ^ara consumo dírec-

to, y la continuación de condiciones favorables a la
ex^ortación de las uariedades Ohancs, Aledo y ofras
ti^ícas de la zona de La Serena, en Extremadura, han
estimulado a continuar las ^lantaciones en esfa ^ró-
rinta campaña.

Nos ^arcce o(^ortuno Ilamar la atención de los uiti-
cultores c-n el sentido de que, sin desaproueehar ei
irrcremento creciente que exrerimenta la ex^orfación
de uuas, no se /^roduzca, por exccsiua confianza, el
mouimiento ^endular, fan tí^ico en nuestra economía
uitiuinícola, que haga pasar de los ^recios de seis u
ocho pcs^tas ^or hilo de uuas de las uaricdades ds
buena conseruación, a aquellas otras circunstancias,
no tan remotas para que se hayan oloidado, en que
cra ^reciso decretar la obligatoriedad del consumo de
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algunas uariedades de uuas de nresa, que ^or reque-
rir instalacir,ncs costosísirnas, como son los j^arrales
de Almería, era menester conseruar ^ara cvitar la rui-
na tofal de esta ^roducción.

En este sentido, j^acs, t^arc:ce j^rudente que, cn es-
pecial ^ara estas uariedades que requieren gastos cuan-
tiosos de instalación que su^onen dejar com^rometi-
dos capitalss de bastante im/^ortancia, no se realicen
plantaciones masiuas, esl^ecialmente en zonas nue-
vas, que no sean las tí^icas como zonas de c-ahorta-
ción, a1 calor de uncs bencficios que rueden dismi-
nuar co^nsiderablemcnte si a^l entrar en ^r^odacción
dentro de dos o tres cam/^añas los (^arrales que ahora
s.e ^lantan, llcgan a influir, ^or rnedio dc una oferta
abundante, en cl dcrrumbamiento de los /^recios en
el mercado, con fafales consecuencias /^ara los due-
ños de ^lantaciones antiguas y^ara los agricultores
que han soñado con b^neficios fabulosos al amparo
de una situación actual quc, si afcrtunadamc:ntc es
beneficiosa ^ara los viticaltores y la economía espa-
ñola, no dcbe desbord'ar las /^osibilid^ad^es futuras del
consumo.

El em^leo, en muchos casos, de caudales de agua
que pudíeran tener at,licación a rlantaciones hcrbá-
ceas remuncradoras, unido a Ics gastos imporfantes
que requieren lus ^lantaciones de rarralcs, aconseja
una 1Jrudcncia máxima en su t^lantación.

Celcbramos, pues, la tcndc^ncia cxistente a la ^ro-
ducción de uvas d^ mesa qué, de manera indi^re^ta,
clíuiará, cn Ies momentós de crisís producidos ^or
buenas cosechas de uva ^ara c•inificación, el mercado
de caldos, ^cro llamamos la atención sobre cl incre-
meato de csta /^roducción, la cttal, por estar sometida--x?''"
a fluctuaciones comerciales, debe regularse /^ara evi-
tar los ^osiblcs perjuf^cios que hcmos ^uesto de ma-
nificsto.

Esfamos seguros que, dentro de las nermas que ri-
gen la conccsión de autorizacioncs ^ara ^lantación
de uiñedo, ^odrán establecerse ciertas mcdidas de
carácter flcxible que im^ongan las circun ŝtancias en
cada camraña, a tenor del futuro desarrollo del con-
sumo directo de uuas, del que tanto ^ucde es^erar
nuestra uiticultura.
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^1 "río blanco" en la Montaña
(Ante el peligro de un trust lactoindustrial)

^oz C ^rHea^o ^^^fai^

Lhiect^^r de la Colonia Agricola .^Pold^rs ^e Maliaiio

II

^I^C1^; L^ LACTF^.A 1tillUS'i,I^l^ 1'I^'Sr1ll^

1^1u^dr^id es u^^ ccn•ral ^le vacu.s.... dccían con harta

frecuencia los más sesudos, cultos y adinerados

caballeros montañeses de mediados del tan discu-

tido siglo XIX. Con ello daban a entendei• que Ia

f^^ntonces tan castira villa de1 oso y el madroño les

inspiraba e^caea s^mpatía, asom^ndo al mismo

tiempo la oreja de sus iri•esistibles inclinacionc^s

bov^nas, pues donde bay símil siempre existc ilu-

^^ión, indudal.^le en este caso en toda la montaño^a

provincia de Santander.

Const.ittiían aquello5 señores, entre los que ctien-

to a mi querido progenitor, secta de muy de^tacatla

^^^ersonalidad. Hijos, en sl^z mayar• parte, de «india-

nos» retirados con abundantes «pesos» o dc «ma-

<{uetos» de Ia me^eta que ac^tri, en cl natural pue^^-

^o de CaStilla, establecieron sabroso c^.^mercio cn

('I:ívioa cicit•nda } Príctico establo dr un ri^•u ^.^nadrru I^ul:u^d^^^
(Foto Alday.^

^ i^u< <lue <le panzttt^as harricas cle l^lanc^i hai•in^i poi^
^,r^:^lu^tos t^]U•aii^ai•inos; rec^iini<los «^i n^c^t^ílico»

cie la patri^ílic^^ tarca dc «scr^^ir ,^I rc^^», ^^ran ^^n-..
viados al c^tranjcro, l^rincih<iln^^^ntc ^^ 1+'ranci^i, ln-

glatca•ra, Bél^;ica o^uiza, donclc ^i^ircndí^in cun cl

ti_en^po ^^ l^^o lcn^^ias ^•i^•<^^s dc ^;ran<l^^ titilidaci

futtu•a, 1»odalcs clistin^;uidos, «m^mdo» y picarc^ías.

.^9uchc,5 ctu,aban en cscuclas c^sprcial^^^, univcrsi-

t'.a^lcs y cc]<^^;iu^ ^lc f^un^> >ntu^^li^il, hcro sc^p^^r^^cio^

tiic las fald^^^ matcri^^^^, c^^r^ dinero alninda^^fc, ^^o-

co^ añus y{^ucn^i sal^ld; ^il rc^reso, más cluc ]itc-

^°alura cientílicu cr^u^^ «c^ilaha•r.as» ^olcinl^c^ lo ^^uc

aforaban lo^ car^^bincro^.

No ohstanlc ^u ^^^^luntai•it^ cmi^r^^cic^n, a^lucllu^

disiin^uidos cánt^ibro^ nu po^dían ol^^i<l^u^ ^{uc ^^ran

micmbro^ dc nort.ci5u «clan» anccstralnicntc cicdi-

cado a la pc,ca. c^^z^^ ^^ E^^^^1or^^^,, c^^ cl^^cir. ^^I c^^^^^o^^-

te ^^rimitivr^ r ticncillo, Y l^runto su^ ^^nsicd<^^dc^
dep^;rti,tas ^c n^^u^ifc^tal^an cn ^li^^crsas í<^cctas dc

rotahlc urillantcz, <^nirc la^ <Iuc^ <lc^tac^il^a l^i ^a-

nadera, comu pcrfcccí^ín d^^ simplc, tc^nci^^n^•ia^

pa^torilc s.

'1'ales muchachos, «^1c^ },^u^^n^^^ t^iu^ili^is», ^^uc foi-

Tna1'On UI]c`1 ]I]EI'11017^1 <ll'ItitOCril(,la Sln lllllll11d05 pCl'-

baminos cic ranci^^ c.lcctilot•i^^ clc nol^lc•r,a. ^licho ^^^^^
cic^ I>atio, con^tiluí^^n ^in ti^^o c^ti}^lrntli^i^^ ^d^^^ «.j^ív<^-

nes scr^ore^» aue n^^ c^ l^ n^isn^o ^^u^^ n^od^^l^^ cl^^

pr•cstui^ido^ «scñurito^»-^^le n^tiy ^unur^i^ c^^m^^^i-

níllas _ cran i icos «^^or su casa» , ciomin<^lr,^n ^^.n^ia^

len;uas, ^-c^tí^n a lt^ mo<]a dc Lon<lon, s^^ l^^^i^^ih<in

con gran frccucncia y^;^i^t^^l.i<in alini^l^^^n ^i ltiliE^lí^n.

Todos sabí^^n danzar a l^^ modcino ^^ luc,ir ^^l pi^^-

no v c^^t•imir esha^l^^s v florc^l^^^ ^^. ^^n ^1^^[inii i^^^i.

cunstittiían ^d^^s m<^^,jorc^ E^^u•t i^lu^ <^^^ l^^ i^r^^^^inci^^»

^, por eso casal^^u^ con ^^t^ic^ncs ^^uci•ían, ^^^n^^^uc

muchas vcccs c^n ^^c^li:;r^.^<i ^^oi^^^in^uini^i^i^^i.

^1 fundar mic^^u ho^ar cri,ti^mo ^• princi^^i,^r ,^

«llena^se ^le bii^^^» c^>>n^^r^^nc^ían l^^ ^^rr^•i^i^"^n ^lu^^
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t.enían de buscar algtzna ocupación distinguida y

cluizá lucrativa, y el descendiente del pastor, ya

bien acicalado de cuerpo y alma, fijaba en el cam-

l^o nortefto sus ansiedades en fundación de fincas

r•ústicas cie importante extensíón, sobre concentra-

ción de pequeñas pertenencias familiares o en no-

vedad de sierras roturadas o bosdues talados, cuan-

do no en marismas «robadas al mar» o terrenos de

minc^ros lavados en desecación.

Poblaban la Montaña por aquellas fáciles épo-

cas i^e^es de raza pasiega, tudanca, canlpurriana o

lehanie^ga inás u menos mestizadas; animales de

escasa precocidad, minúsculas lactaciones y ruines

chíchas, bastante distanciadas de aqucllas otras

I^estias clue ellos, en sus correi•ías europeas habían

adiuirado cn pi^aderas, establos o e^posiciones, y

por ello a muchos de aquellos elegantes inmigra-

dos sc les ocurrió la feliz idea de adquirir en mer-

cados cle fama algunos ejemplares de las razas bo-

^^inas nor•manda, bretona, Jersey, Ayrshire y sui-

za - parda (Schwitz), siendo esta última la que

únicamente pi•evaleció, a pesar de su modesta

precocidad, partos dificultosos, cortas lactaciones y

rnarcada tendencia degenerativa, que obligaba a

muy frecuente «cambio de sangre» mediante cos-

tosas importaciones de nuevas distinguidas reses.

En aquellos finales de^l pasado siblo existía no-

table comercio entre los puertos de Santander y

13u1•deos y un n^uy simpático intercambio espiri-

tual y personal, y, debído a ello, algunos de los

ntievos ganaderos de entonces adquirieron, más

como estercoladuras que como carniceras o lac-

tantes, nlezclados lotes de ganado girondino hete-

rogéneo y clel montón, no obstante lo cual pronto

llamaron la atención algunas huesudas vacas de
bcrrenda capa y notables ubres procedentes de los

Paíse^s I3ajos por herencia o importación.

El buen resultado láctico de aquellas vacas ho-

iandesas inspiró a mi padre y nzaestro, el excelen-

tísimo señor don Alfredo Alday de ]a Pedrera, la
idea de importar de Frisia un buen lote de novillas

en gestacibn incipiente y algún becer•ro de luc.idas

formas y conocida genealogía que, sin duda, en sus
^^olcler.^• de Malinñ,o^ya se sabe que «polder» en

holandés quiere tlecir «marisma»-habría de hallar

singulai° hospedería techada poi• un clima ideal, y

marchando a Holanda mercó como medio cente-

nar de terneronas ya toreadas y dos toretes de

buen desarrollo y aplomo, que en un n^enudo y

lento barco, titulado «Iberia» , que yo llegué a co-

nocer y pisar, trajo desde Roterclam la viva si-

miente animal de la actual cabaña «pinta» de la
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provincia de Santander, en cuyo honor he de t ro-

var, si me lo pertniten mis amables lectores.
Venían aquellas novillas clel ba^r•co por el mar

del Norte, conducidas sabiamente por un tosco ca-
pitán e^ncanecido en los viajes de ganado; duros
y peligr•osos. Marinos clásicos cle «cachímba» y

«sueste» , de mal hablar castellano-^eneralmenic^

salpicado ^de rotundos «ajos,^-y grandes consumi-

dores de^ «Nialá^a»-con acento abudo en la se^-

gunda sílaba pedían siempre ellos el dulzón néc-

tar-, que en las castizas tabernas del puerto

montañés botaban sus met^ílicos florines, adqui-

riendo chucherías y caricias femeninas de muy

dudosa calidad. Botella tras botella iban «soplan-

do» sin medida hasta qtte, entre aniibos aquí ad-

quiri^dos al calorcillo de las convidadas y algún

piadoso carabinero de ser^•icio, eran conducidos

Luli^ dr «Sucillu,. del t:.u^i•u>>, inc^^dirndn un,^ ^^Idi^a niunl;^fi^^.:^.
i Foto A1day-. ^

tuedio a rastras hasta su estrecha litera flotantc.
La arribada a nuestro puerto de tzn ba^•co dc

ga^rac^do era espectáculo de inmensa policroniía y

grande int.erés. A1 muelle «bajaban» los banadcros

en confuso tropel. Yueblos enteros se de^plazaban.

con el párroco al frente y el «vetrinario» y el inclia-
no rico y el pobre labrador. 'I'odos sabían de ñana-

do, y al costado ^del buque herrumbroso formak^^an
iznprovisada feria entre protestas de carabineros.

agudos gritos en pasiego y reniegos en inglés, y

ya entonces las cotizaciones «bursát,iles» pecuarias
se modulaban en miles de z•eales, cuando una no-

villa indígena se mercaba por una onza-dieciocho

duros-si gustaba por su apariencia y ta^naño.
Aquellas n,ovillas del bcn•co pronto fueron bautí-

zadas poi• el rumor general con el n^ote de « r•c^rn^r^-
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Al; K I('U L^'U RA

V.^c:^ holandesa dc ti^^o ai^tixuu ^^ i^tilrt^ct^u^a ^^triauK^^l:^rn, mu^^
I.^cPú;;e^ia, peru ^Ie ^•s^•x5^^ rendiuiien^tu cáriiicu. ^Cortesía cle

aStomboek» frisón. ^

^lo^^us», pues de i•emiendo5 parecían cubiertas,

dada su especial capa, negra y blanca, y más tar-

de, y aun huy, p^i^ctas, por su peculiai• vestimenta

a parchazos negl•os o i•ojizos sobre fondo blanco.

I+^uerun los inteligentes pasiegos los primeros

quc, instintivamente, comprendier•on que tal gana-

do har^rí^i dc ser extraordinariamentc proeechoso

cn nuestr•a región y suman^ente lechez•o dado el

espléndido «cachorro» que ya mostraban en ^u re-

gión inguinal, y a pesaz• de su condición ahorrati^^a

y pr•evisora, no duclaron en «echai•» hasi.a mil rca-

les por una ternera lechal nacída en la oscura bo-
c^ega o sobi•e el frío muelle de ati•aque. ^u ^^ecisión

genial el Señor l^ pi^emió, y con ac^uella san^re

frisona y otras nuevas de análoba prucedencia, al

so^^lo ^de su bran talento natural y meticulosa cui-

danza, han conseguidc^ el e^tablecimientc^ de una

f'aracteri^ti^•a ^•ttP^^ apiut.ur de inui nucilla importad:^ por <<Pul-
ilers d^• ^lalfuf^un. iFoto 91day.^

subraza «pasic^;o-holandcsa,^ ^^ur c^^, 5in clu<la ^^l-

^una, la más lcchcra de tcxla I!^ur^^^^a.

Lanzadas la^ reses indí^^c^n^as ^l l^^s ^liá^ ^il^rul^l^^s

^^ericuetos ^^or las pa^íiica^ h^lan^l^^^^^,, ^^r^,i^t^^ f^ic-

ron pobl<índosc las iinca^ ^lc I>^ija ^> >nc^iian^^ c^^^t^i

}^^i• las ln^^derniata^ «pínt^^s», cuya }^r^^c•^^ci^ia^^ y

aptitud n^ultiZ^licad^^ra ac•rcc^^n1^^^ ^;ian^iriu^^nli^ ^^

t^n poco ticmpu cl ^^^mlin^enitr uu^^in^^l^í<•tic^^ cl^^

nuestra aco^eci^^ra ^^ro^^incia, l^^ <lii^^ tr^ij^^ cun^u

conseeueneia un afán cie,n^^^clici^ cl^^ E^c^c^^^i• ^^ra<Ie-

t•as dondc ^^t^dict•an ti^^^^cnci^,r l^i^ nur^^as rc^^c^,

infinítamcnte nlás cuinedc^ra^ cluc nuc^sl.r^i^ ^^rin^i-

tivas vacunas, hcch^^s hara c^^nicr ^^ut^acic^s.

A1 Ile^ar a estc ^unto, y aun^lu^^ n^> nic^ si^^^ntla

c^ansa^io, ni tnuchu nien^^^, cr^ rl rrl<il^^ <I^^ l^i ni

i^ez cle ]a ^anader•ía Ic^chcra en la i^^l^ntaii^^, hc ^a^^

hacer ^in alto cn n1i ^^^imin^^, ^i^^nt^in^^iu a^ti<l,^ i^c-

flcxión. Mucha^ ^^ec^^^, en l^i^ tiura^ tli^cti^i^mc^^ cn-

tabladas oficialn^^^nt^^ cntr^^ ^anaclcrus y 1'ahricantc^

dc pruduct<^s lácleu, c^n ^^r^ganis^^^^^5 m^í^ ^^ n^^^n^^^

}^arita^^io^, lo^ ind^islrialcs láclicc^^, ^^ul>>^> ^^u^^i'irn-

do ^^endernos ^^^ñal<^clo f^^^^ur. ^i^i^^nt^^n sc^lx^rl>ia-

mente c^ue, ^rac•ias a ell^^,, la ^•^ihai^^^ iu^^nlaii^^^^^

ha ccntuplicad^^ sus efc^•li^^r^^, v^^ ^^uc ^^l ;;^^n^^^lc-

^•o que hace años tenía ^^^^^ ^^^^c^^^s huy, a veces, ex-

^^lota ttna docena o más dc c^cclcnic^s rr^^^s I^^^•h^^-

^^as. At1[e tan ^-anZ }^rc:lc^nsión sicni^,^•^^ h^^ cjr ^^^lii•

yo al quite-^^ues suelo sci• ^u^rc^^;il cjc t^xl<^s c^^(a^

salsas contractuales-lanzarlclu las in^i^ ^^I^^in^ nl^il^^,

noi^mas genéticas: las Jal^^^^-^^^í Il,^n^an^n^ n^^^^^ir^^s

a las hemhra^ rcc^én nacic3a^-mr^Jr^m y sc lia<^c^n
1^^^inei•as y ltteg^ n^^^^ill^^^, y ^stas c^^ltr^n c^l ccl<^

y^ se cubr•cn para lu^^^^^ ;;^^st^^i• ^^ n^,í, tai<lc E^,u•ii^,

v sus nue^^as crías ^•^^ntínúai^ <^sic^ f^^l<^l ci^^]u ^^^^c^-

lutivo, ci^cciénclo y Intilti^^lic^ín<l^^sc, y, ^>^^r ^^su, ^^I
^^^anadero ineeila}^ien^entc rc ^^^n}^li^^<^^^ ^^i h^^io, ^^

n^^ se^r quc la cal^^mi<lad c^^iz<^úl ic^i I^^^y^i Il^^n^,i^l^^ .^

la pucrta ^le su cahaiia ^^ ^^na frliz ^^^^i^t^^ ^lic^zin^^ ^u^

efectiv^^s hovino^. l+'., clECir, el ^^c•rc^•eni<u^^ienl^^ in-

lncnto de la ganacici ía lc^•hcr^i ^n^^r^ta^5r;<i cs ul^r^^

^^^^ naltiral }^ro^^^^^^^. ^^tic c^n cll^^ s^^ r^^llrj^^ cuni^^ E^u-

<!iera c:^^idcncia^•^c cn cl c•rccícntc^ nún^c^i u<1^^ hij^^^

r.le un jo^^E^n i^^atrim^^nio c1 cn 1^^• i>>ull i^^li^•^r^j^^^ ^^á^-

taños cle un álh^^l ;ano.

E^tc^ nc^ <<uicr^^ <lc^^^ir ^^uc^ ^°^ ^^h^>>nin^^ ^^c^^ I^ls fá-

Y^^^icas de }>>•oc^uct^^s láctic^^^, ni uiu^•1^^^ n^^^no,, E^u^^^

sus hui^^cai^tes ch^n^cn^cas ^^m ^^^n^^i ^uí ^•^^n^^^ lu^
^.ar^lcs dc] c^}^l^nclicl^^ ^^ali^, il^^ nucsir^i i•iyu^^r,i ru-

ral, cuy^^ ^-ali^^^í^im^^ c3^^s^^1 1^^ c•unsiituycn 1^^^ lic:^-

tías que a^^tú ne asientan. 1<ls [incas ^^uc las;^^^li^^-

nen y los cdifici^_^s ^^uc las dan ^•ol^ij^^, ^•^iy^^ in^^c^n-

tat^io arroja 5ald^^ dc^ muc•11os ^nillarc^ cl^^ ^nill^^n^^^

cíc ^^^c5ctas. ^^1•^^li^;an^cnt^^ rc^^}^a^•1 i<I^^s c^nl r^^ ^_^^^r^^^^ cl^^
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:,(l.OOO i^^c.i^lc^ñu^ }>r^;i^ic^l^u•io^ i^tíslic^;^. Las fábricas

<!r l^i^•t iciuiu, n<<<lic 11^1 clc nc:;ar ^tue han cumplido

clc^•<1^1^1 u^i^i^Sn ccon^^mlíc<1, cncauran^to sobrantes

I^íctic^» cl^^ ^lifíril c^^n^e]^-a^^i^^,n. ^^ poi• e^so han de

InCI'eceC IIUCSI l'Ll e^t IIl]^l ;})eI'(l nt) ^ll'I'danlOS de V1S-

t^] ^iu^^ c^l f^l^•or c, h^ccho í^u]• ^u cuenta y i^arón.

l^usc•andu ^icln}>re nrl beneficio que., en ocasione^,

s^^ 2rl;a ci^^ la r^wa ^1^^ la norm•alictad industrial or-

^len^xia v i^itl<losa.

Rct r^^r^^1^3^^ cn su ^l^^r^^do 1 r^^no cic Ve^^cy-suiza-

i^i'onlo c^c^cuhrió la intcliñentc direccíón de 1a an-

^I^^-^uiza cn^2>rr^a l^íctica S^lcieda^l Nestlé que en

I^^ i^r„^ inri^] ^lc ^ant^m^lcr sc hahí^i al^.tmhrado es-

t^lén^lido ŭ ilrí^r l,lmrc•o de incalculal^le ri^^ueza, y en

rl fi,jú ^u finí^imo «ra^dat•». ^^a mcticulo^,u^7cnte pro-

I^,l^t^^ cn n^tl^^ ^3i^-c]^a^ naci^,nc^; clcl mtln^ío ci^-ili-

z^icto, dando con cllo cl «^alt^,» frctindante a una

]^i^iuc•r•<^ c^u^dinal a<3ormccicta, i^ol^ lo que totlos los
hucnos n^cntt^ll^^ses h^^^mos dc reconocer at^radeci-

]nicnio. ctc imtnll;u má^ ciue ^te inercia t^^^sterior.

Y' he a^^tri ^•^ín^o, cn el afio 1^305, la Sociedad
\^^^ilé. ^•^^nstiiuí^d<1 c^n ^Anónim^^ T^apañola de 1'1•0-

t'«cto^ ^li]>>cni icios C^. E. 1'. _^.1, con dpmicilio

socíal en Rarcelona, pone la primera piedY•a de la

científica fabricaciÓn de productos lácteos, atraída

^nistosamente por lo^ plateados reficjos del ^-íu

blan^^o tranquilo y caudaloso que aluinbró con sus

vacas p^int^rs aquel puñada de beneméritos monta-

ñeses que, cducados e^quisitamente en Pai'ís, Lon-

di^es. Roma, ^3erlín o Viena, influídos quizá por

ansicdades anticentralistas, mcno^preciahan a la

capital de Est^aña, hoy ui•be de^ incomparables

atractivos, digna de orgulloso co^deo con ]as I^^ás

pristinas cat^itales del n^undo, a las que, c:n algu-

nos conceptos, supera por codos ,y más c^>dos.

De los primeros pasos ^de Sociedad Nestlé, de

sus afanes de mejoi^amiento pecuai^io, de la influen-

cia firme de stas actividades de comei•cio en la eco-

nomía dc la ^Zontaña, tíe los pi^imer^o^ rozamientos

y confticto^ eon ]os aportadore^^ de su cartiinal ma-

teria prima y de otras cosas muv sabrosas relacio-
nadas con la producción y transformación d^ la

leche he de ocupai•me en pró^imos cat^ítulos de

esta ^^e^•íc^íca nar•i•ación de hechos vivido^ o senti-

c'.os, si Dios quiere, contando como siempre con la

bené^^ola atención de mis lectore^.

(Con t^ ^] ^^.nr^í.l

A G R 1 C U L T U R A

l.aa cncas liolandesns nu ^^ienten en Santaude^r ninguua tii^ocunra respecto a Su patrla natica.
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EL CEBÚ
^^or ^l^la^,^el ^lile^,^^^^^lal

Ingeniero agrónomo

(Cu^z^tin uar•ión )

D^^1 sinníin^^^r^^ dc razas c^ue en toda el Asia me-

ricli^mal podemos hallat•, descíe el Afganistán a

C^'amh^^dbe y de Ccilán a la China, tomaremos en

^^onsic^eración solamente las de la India y el Ya-

histán, tanto por• ser las mejoi• estudiadas, en su

conjunto, h^ista la fecha, como porquc tamhién

habrían de ^^^istir mayores facilidades de impor-

taci6n, para el ca5o de que se intentaran ensayos

de aclimataci^ín y cruzamiento con algunos tipos

l^oco exten<lidos toc^avía ftlera dc sus zonas origi-

narias. A^3emás, como luego veremos, han sido

hr•ecisainente ejcmplares de ]a India los que en

Amér•ica han contr•ihuíd^ de manera tan rotunda a

incrementar su potencial ^anatlero y en ^^tras par-

tes del mundo han hecho posible la explotación le-

chera, que, de otra forma, c^c^n razas europeas, cra

nn complctc^ desastre.

Conocid^^,ti ya la^ pt^opiedades ^eneralcs de este

,^;Znado (1) ^^x^r la^ cualc^s interesa eYperinientarlo

c^n la zona sut^ dc^ la pc^nínsula, dehemos buscar,

^iesde lucgo, razas de car•ne; ^^e^i•o habr^i casos en

lu^ ^^ue al mismo tiempo-no olvidemos que nos

^^^^fe^^ímos a T'.spaña-interese (hien en estado ptiz'o
^, ^^^_n• cruzamientosl tenc^r animalc:s capac^^s de rcn-

^',ir un i rahajo de tracción o de carga : no se olvide

^^ue ]c^s cehús son, en general, hastante ligeros de

an^ladura, y si bic^n no hemos dc pensar en traer
i^;ti fam^sos lt^otaclores Amrit Mahal, por ejemplo.

^niec]c ser c^^mi^eniente en una explotacibn agríco-

la tenet^ tzn^ ytinta que no sólo se unza al arado,

sino c^ue en^ancha^la par•a el tran^porte desarrolle

en é^tc ima velocidad de seis a siete kilómetr•os

por h^^ra, que ya no es, ^^recisamente, el «paso de

cari•et<^» a^^uc estamos acostumbrados c^^n los va-

cunos curopcos.

i 1 i Véase aAgriculLUr:u^. niinl. 287, págs. 136-142, marzo 1J56,

Hay t.ambién ocasiones en las c^t^c^, con^^^ antc^s

indicamos, no puede explotarse un ganado lecher^^

}^^^r las condiciones de gran rtisticida^i en las ^^u^^

tendría que vi^^ir, y aquí sur^e de nue^^o la utili-

^áad del cruce o clc: la ex^lotación ^lirecta dc^ al^;u-

nas t^azas de cebí^, excc^lentes poi• sti ren^jiTnic^nt^^

y por ]a riquera cn grasa dcl ^^rodu^^l^^.

Antc la imp^>sik^ili^^ad-por falta cic^ es^^a^•io-^i^^

reseñar, siquiera fuera ^ucintamenlc^, la lrc^inten^i

^Ic tipo^ má5 conocidos, lit^^itaren^^^^ cl c^xamcn a

los que hemos considei•ado como dc^ mayor interé^

respecto a las tres caracte^rísticas de ^^^^^so, ^^otPnc•7n

^re trab«jo y ^-^i^di^nienlo lú^•t^^^, y a continuaci^ín

expon^emos un i•esumen de los <Iat^^s inás c^sc^nci,i-

]c^s o s^ilientes que caracterir^^n a^^stas raza^.

Si quel^en^os repr'esentar gr<íficamenle im «di^i-

grama c3e utilidad» de las i^azas indicadas ^^iic n<^s

facilite tiele^ccionar rápi^damentc^ los tipos m^ís a^i^^-

cuados a cada propósito, pod^^mos entresa^^ar ci^^

]oti^ datos siguicntes l^s «varial^les» <^^^rres}x>n^^i^^n-

tcs a alzc^da y h^.^n en ca^la sc^^c^, l^of^^^^^in ^1^^ frrr-

hajo e^n el macho (consideraclos tod^^s en 1^^^ mi^-

mas condiciones) y ren^li^n^iP^r1n l^í^^tc^o en la hem-

}^ra y formaremos e^] cuadro que ^c inscrta en ]a

l^ágina si^uiente.

Entre estos doce preselecci^mad^^s, ^,cu^íl^^s c^ie-

^;iríamos o cu^íle^ de bemos excluir, en ^l caso c^^n-

creto de una posible introducción en nuc^stra ^^a-

tria? Para esta se^unda eliminat^^ria será }^reci^u

tcner mtiy en cuenta el compor•tai»iento (c^uand^^

nos sea conocidol de ca^^a raza fuera de st^ regi^ín

^ic origen y la climatolo^;ía dcl tei•i•itoi•io ^lcl dt«^

procede, y de ell^^ nos ocuparemo5 (D. mJ en cl

,>rGximp artículo.

i:^^
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Pi^;'. I
^Puru I)h,uini.

Fi^
furu l;^IUla^^.

Fi^^. 3
'f^^ni f:ir (Ih^a^i11.

r'i^. +
r^u^^ ^^.I^•;:^^I.^

DOCE FICHAS DE CEBÚS

F^g. I
DH9NNI t=Awelikari, Pakkari, Pothwarii.

P^^la,j^^: Manchas negras o rojas sobrC (ondo t>lanco.
\Izailt^: Macho, 1,37 m.: h^^mbra, 1,26 m.
P^•^o: ^Machos, 550 ke.; h^^mbrtis, 410 K^.
('ara: D^e Uei'Sil re•cto. Cui^run.: Pcquet5os y]i^^^rainenti^ i urvoti. Ilr^.ia,ti:

de tamaño medinno y- horizontalc5.
P,^p,^da: Delgada y pequ^^15^a.
.^urob;i; B'icn dcsacrollada y ^ilnle.
Kabo: Llcgantlo hasta2 los corvcjol^eti Y lorminxndo i^n u22 m^chbn hlauc^^.
Ih'iren: Norte de] Punjab, en los di5tritoti de ALtock. Jhelilu^ v Rawa:piudi.
('linri: La.S tempc^raturas oscil^In e^tre los 2^ Y l05 40^^ C., y l:^ pri^cipiln-

ción anutil vienc a ser dc unos 480 Inm.
\ptitud Ic^ hcra: No suele Superar :o^ 1.000 kgs. por laclancia, si bi^^n c,2

a`gunos casos Sc hali I'e^i5trado los 1.500 k^ti.
lptituil tr^ilr^.)^^: Tauto loa machoti colno las hombras Sc uttlirau parn cl

tiro v las faena:; del campo. Los bui^y^^s tie d^5tiu;^u talnbión t2 la c^^rg^n.
sopor[,indo hati6a 225 k^s.

Fi^, 2
GAOLAO

Pi^ltLje: B:anco o gris claro.
\Ir^id^i: En los machos. 1,44m, p en Itlti hcmbrxs, 1,`L4 »>.
P^^su: Los macho5, 430 kgs., ^^ ]as hcmbras, 340 kgs.
('.u'x: De ^erfil recto o_i^craui^ute convexa. ('urrni^^: C^^r^o^ y grlirsoa.

IigcrrLmcnte inclinado5 h2ci;^. atrá^s Y comos cn su ^^xi.rclno. IN^^^,ja,^: D:-
rigidas hacia atras y^Ic tamaño m^^diano.

Papad:^: Vo_uminosa.
,lurol^u: Bien desar2'ollada, attnquc po^'o tirmc.
Kabu: Sólo alcanza los corvcjou^^s.
IIriF^'^^: Parte centr^il-orietri.LL lo^ Ini^jo^^<°5 ej^^Inhlare5 tion de Arvi.
1'lima: MitY calu2'oso cn v^•rano, cou ti^mperatura^; dc 45^ C. La lluvlo-i

anua^l suele a-canrar Io5 1.000 inm.
lptitutl li^^^hera: Paroce que la^ ha ido perdieudo, por butic,irse hov di^2•

sobrc todo, 1,2 aptitud trabajo, obt^^uiéndosc sol:unent^^ unoti l.'^00 kg^.
por lactancia.

.^ptitud t.raba,jo: Tiro ligcrq <^n tra:Iti^porGt' por zonaa montatiosa5.
I?^fu^^rru de uua ^^imta: Por malos cuminos ^Irrastr^^ mcdht Lo^^i°luda, rn

ru'r^^Ca con llantns d^° hii^rro, a 35 ^i 40 km. do distan^ia.

Fit;. a
GIR.

P^^la,j^•: R^ojo o b-allco con tna^IChati rojas.
1lzuda: Lo5 machos, 1.40 m.; I,Iti h^^mbr:Iti, 1,30 m.
Pr,uo: Los Inachos, 540 kgs.; l,iti hclnbr;2ti, 385 k^ti.
('.u•a: Anch,2 Y sa_ientc. l'ucrnu^.: Con u:Ia cureatura caracti^ri.^lica rn

eshiral. Ilrr,j;^,^; Largas y riidas.
NaPUilo^: Dc ta[naño rcgular.
.lurob^t: Bustai^te Qruide.
K^ibo: Largo.
llri^^^n: Península dc Kathiava:', a] OeatE^.
f'linw: Telnplado, ciu^^ csci_a rntrc lo.^ ]5^^ y' 38^ C. Lilaiati: Uuo.^ L100 Inm.

a1 ^iño.
\ptitud I^'c^hcr,^: ti^^ le ehp:ota con cst;^ finalid.^d ^'n va2'ioti puntoti d^^ I^I

India. ^on rendimielitos de uno.c '?.000 kgs. hor lactanctn.
lirtitud tn^lia.lu: 'iico pesa^lo a gr,In di.tituncia.
I^sfucrzu dr una ^^uiil.^: En cnrreta, con lltlntati d^^ hi^^rro. arr^i.^lrn q

uno5 600 kos, dtn•ftnte 35 k:n. U^^r In^+lo5 caminas.

Fig. 4
I39RI9NA

Pi^lajc: B^c7co o griti claro.
1lzada: En 1os machos, 1,43 m.. y^^n Ia5 hetnbra^. 7-33 In.
Pe^u: E1 Inacho. 530 k^s.: :a hcmbra. 850 kgs.
t'ura: De Pe2'fil ligcramentc co:^aexo ^^ alargado. Eu cl testu^e, una pro-

minencia caracter`stica. l'uerno.c: C^rtos, fiuos y^ curvado^5. Ilr^^.inn:
Más bien pequcñas y col<^ante^^.

Papada: No muy grande.
duroba: BiCIi desar2'olla^a.
R^Ibo: L:ega a los corvejone5 ^^ termina r^u un tuechón de pclo n^^^ro.
Uri^en: Punjab Orientai, c q ^^1 territorio de Hairi^Ina
('lima: Más bien seeo, ccu hnon 450 mm. de Iluvias anu^Ili^s Y ii'Inpi'ro-lttt-

r:^s quc llegan a^ los 47 C. Son frecu^^nteti l05 tc^n^orul^•.^ de arcuu.
\^>tituU li^^'Ilcra: Los c7emplares sc:ccUon llcgan a nobrc^ati^u^ lo.; 3.300 kkn.

^O1' ^f1C'í.BIIClf1.
\pYituil trab^^.ju: Muy buenx, ttluto llaru i_^1 U'aus^urtc ligcra como iriru

la :abranza.
1?sfucrzu di• unu >^uuta: Pucdc trz^nshort^.Ir en carr^tas, cu:2 llalnta dc hir-

rro, una tonelada dttrante 32 km.



KAGAYAM
Fig. 5

Pela,je: Blanco o gris más o menos oscuro.
\IradtL: Macho, 1,40 m.; hembra, 1.22 m.

1'^•v^^: Machos, 545 kgti.; hentbt•as, 385 kgs.
('ara: De perfil rccto y la frente ligeramente prominentt°. ('«^•rnuti: gttr-

:en ser largos Y curvados, hasta casi jttntar=i^ sus extremos. Umj;i^:
Peqítet5as y dirigidas hacia at•riba.

1',ipada; Delgada p no muç cstensa.
.luroba: Dc buen tamaño y :itmo.
It.^bo: Sobrepasa 'os corvejones Y tet•mina en un tnechón negt^o.
(lrigen: Procede dcl distrito de Ooimbatore, en el Estado de Madrás.
('lima; Bucno y no muy lluvioso. Las tetnperaturas medias o5cilan enLre

los 18^^ y los 38° C^, y la lluvia anual viene a sor de unos 560 mm.
\ptiluil Iechera: En genera:, las vacas dan poco más de l05 1.500 kgs. por

lactancia, aun cuando la más seleccionadas llcgan a loti 2.000 kgs.
:Aptitud t^raha,ju: Son muv estimados estos animales, tant.o para el tiro

como para 1a agriaultura.
I;vfuerzu d^• una ^^wlla; En carreta, con llanta» de hierro, transporta wia

tonelada a 6 km. ^hora c•n ttn recorritio de 60 km.

Fig. 5
1'nru Kant;a)^am.

Fig. ti
1'iiru IC;^ul:r^•.1

Fig. 6

KANKREJ (=Gurcrat, Sanchore, Wadhiar, Wagad, Wahiyari.

I'clajc: Gris p:ata a neero accro.
VIzada.: Ma^cho, 1,58 m.; hemhra, 1,30 tn.
1'i•.u; Macho. 615 kgs.; hembra, 420 kgs.
l'o-u•a: Oorta y morro ligeramente respingón. Cueruos: FuerCOS, cn tormu

de lira, cttbiet•to^ de piel ha5ta más alto 9ue otra5 razas. lh-i•j;^^: L;u^-
gas, colgantes Y abiertas.

1'.^Pttda: Delgada Y colgante.
durobl: Bien desarrollada en los machos, pero no muy firme.
Rabo; Mechóu terminal negro.
Ilrixen: Norte de Gujerat, como referencia.
f'lima: Templado, hímiedo y ventoso. La temperatura oscila entre los 4^

Y los 50^^ C. Luvia, de 500 a 750 mm, a1 año.
\ptitud I^•c^hera: Se ha llegatjo a los 2.500 kgs. por lactaneia.
\ptitud traUa.ju: Animales fucrtes y n^.pidos para cl tiro.
I;^^Cuerzu di• ut>Ia ^^nttt.^: Sobre mal camíno, 900 kgs. S^obre bucno puedou

llevar 1.800 kgs, a velocidad de unos 5 kmihora.

Fig. 7

Fi;. 7
l^nnt;t U^• bu^•^^rs hrihnn \^;tll^•}^.

KRISHNA VALLEY

1'^•la,jc: Gris claro c inc.u^o hlanco.
1lrada: En los machos, 1.44 m.; en las hetnhras, 1.'^0 m.
Pe^^,u: En los machos, 520 kgs.; eu las hembras, 325 kgs.
('ara: Prescnta en la frente un sa:iente caracterist,ico. Cui•ruu,: Pequ^^ñr,s

y cut•vados. Ort°.ja^: Pequcfias, punLlaguda5 y algo colgaute5.
I'ap.^d«: Co gante S bien desarrollada.
.lurnb.^: De regular tantaño.
It:^bo: Más biei latgo, terminado en tnechón oscuro.
I)ri^i^n: EStatlos dc Bombay y de Hyderabad.
('linw: Es bueno y más bicn suave. Las Pt'ecipitaciones <tlcan^an uuoti

1.200 mm. al año.
\ptitud Iccherx: Las vaca^ vicnen a dar unos 1.250 kgs. por lactancia.
\ptitud tr;tUajo: T'rabajan nnt^• bien, tanto en arra5tre como on :abores

agrícola5, au.:quc^ ^on algo lentos.
F.,cfucrro de unu ^^unta: En bucnas carreteras puedcu arrastrar dos tonc-

^adt>ns, p ea viajes latgos, dc ocho a dic:z horas, ttr.a tonclada, a 4 km.
poi hora.

Fig, g

Fig. 8
1'nro ltn^olc.

ONGOLE i=Nellorc^.

1'cla,je: Gris blar.co. siendo más corriente el blanco.
\Iradat: Macho, 1.48 m.: hembra, 1,32 m.
1'rvu: Macho. 610 kg.; hembta, 450 kg.
('ara: Latga. C uernoc: Cortos, curvados 1' romo.. llrejaa; Un poco colgan-

tes 1' de unos 30 cm. de lo:^^a^.9.
1'apada: Gtande ^ carncsa, muy exteusa.
duroba: Bien desarrollada y fit•me en los machcs.
Kabo: Con mechó:l tcrtninal ne,ro.
t)rigeu: Estado de Madrís.
('lima: Rclativcjmc.^tc scco t^ suavc. con u.io; 800 mm. cíc llucia aaut . La

tenperatura oscila cntre los 15° y_os 40<^ C.
\ptiCud le^^hera: Las vacas soa esplotada5 por su producción láctea, quc

viene a ser de unos 1.600 kg por lactancia Y con más del 5 por 100
de grasa.

\ptitud trabu,jo: Son atnimales de gran tamaño, mu ŭ útilcs para la :u-
bt•anza y transporte con cat'retas.

I:.luerzu de wut ^wilu: Pucdc• recorrer 38 km. a 5 km hora.



Fiç, 9

Fig. 9
'1'or^i Nahi^^^.Il.

SAHIWAL (=MO^ntgotneryi.

Pela,le: Rojo^, más o menos intcn.^o. Y blanco. Aun cuando si^,I r,iro, .^^^
encuenLl'an ejemplares bluncos o ^^I^iS^^.ti.

1lzada: Macho, 1,37 m.; hr^Inhr^^, 1:31 q i.
1'^•ti^i: Macho, 540 kg.; henlhia, 400 kg.
^'^^^'^^: Con Ia frente anch,I y maciza ^^n el ma^^ho ^^ Inás poqueCia ^_^n I.I

hembra, Cucrnos: Cortoti ^• ^rue5os. Ilrcjati: D^• uuos 3'S cm. de :on-
^^itud, con pelo^ ne^ro en el extrc•uio.

I'ap^ada: Grandc y pesada.
duruba: B'ien de^Sal'rollada en el tntlcho, ;iluic^u^^ poco lirin^^.
K,iho: L^II-g'o Y fino, con nlechón t^^rmiua] ne^^i•o.
Oriken: Zona central y meridioual dc1 Punjah.
('liina: Soco y caluro^5o. L[^s temperaturas extmmas ov^•ilan ^•n6n^ los ,5^

y 4$^ C., y las Iluvias, entre 250 p 300 mm. a^l ui5o. En IaI r^^^i^ín tion
corricntes la5 tempe5t<Idcti de arena. ^

^p(itud lechcra: Las vacas son muy ctiLimadan tlor nn ahunti[tn(^^ pro-
duccih^n, que ha llcgado en al^wios c.jr^o^ u los 4.000 lc^;. ^•u I,ri•.^ci^^n-
tos dí^as. Su riquez,^ en ^rasa ^-iene .^ ^cr do un f l^or 100.

. ŭ plitud U'alrrv,ju: Son animales lont.os, I,^ero hucnoa tr,^baiudores.
1?,fucrzu dr un.i y^unlu: Puede al^r^istl^a,r dos t.onclad<iti con un c,^^rco d^•

llantas neuinática5, sobri• bucno,ti cnmiiioti, ri^IOrrii•ndo ^^n ocho hora^
25 lcn^.

Fi;, ]0

Fi^ l0
'furu ^indhi r^i,i^i.

SINDHI ROJO f=Las Bela i.

P^•luje: Varíable del rojo oscul^o al pardo .^i^^^^^'ill^^nt^o. ;i ai^a^^ ro q a;^rl^-
nos puntos blanco^ cn !a cabcr^;I y ^^n ]ti papad^.

\Izai'a: Machos, 1.38 m.: hembra5. 1,'?1 m.
I'^•vo; Machos, 450 kg.; hcmhras, 315 kg.
('ara: Sucle prc.5entar una pcotub^^r^nciu en l^i fr^•u6e. Cu^•iviu,v: No mny

gr^tindeK Y curvado.5 haci^i ^n^i^ibti. Ih•^•.iaw: TJc Ituoti 25 cnl. di^ lar^a,^
^^ m^^s bien caída^ti.

I'apadu: Bien dcsal'I^ollada.
durub.I: De mediano tamafio.
Rabo: Lar^o.
(h^i^en: Distritos de Karachi ^^ d^^ I^}'dcrab;id.
('Jiroa: Ventoso ,y seco, con prccipitacione5 de '1.50 a a00 nun. ^1 año. 'frnl-

t^eraturas mínimas ^de 2° aI 4^^ C., Y la máxim<^ dc 49^^ C.
^plitud Lecher:^: Es raza típicameute :echera, con produccion^^^, qu^^ lli^-

ga^n ^ los 3.000 kg. por lactancia, coll riquezn cn ;;ra.v^i dr 5 5 I^or ]OU.
\Plitud 4ralla.lo: Cac^^a, trausport^• y labranza.
I;vfuerzo dc tuu^ J'uul<G: Pucde ^u'rastrar unos ^^00 kg^. ciI carn^ta con

11anLas de hierro por malos caminos duranl^^ ocho hor^i5. ,I lein volo-
cidad de 4 km/hort^. Como auimal dc car^a. <^: hucy trann^ort:I d^^
150 n 225 kg^.

Fif;. 1 t

Fig. 11
7'^iru ^iri.

Fig. 12
Nocilln 'CLarllxrktu^.

SIRI

1°^•I;Ljr: Blanco Y nc^ro o.Srilo ne;;ro.
\Iradu: Machos. 1,35 m.: h^•InhraS. 1.27 ui.
I'^•su: Machos, 450 k^.; hcmbras, 400 k^.
(';u'a: Bastante cuadrada. ('acrno^: Dirigidos httci q xuclanti^ 1' Puntin^u-

dos. (Irc.la,c: Peducfias.
I'upada: De regu:ar de.5arrollo.
.luruba: Es cérvico-torácica y^ mu5cular, caractcristica i^nicn i^u l^i^; ra^i^a5

lIldlaS.
1{:il^ii: No niuY l^rgo.
(h-i^^•n: P^arecc due la reg^ióu dc Bhuian cs ItI oci$inarin de esl,a ra^i.a, :i

bien se encu^^ntr^^ también en Darjecling^ ^^ en Sikkim.
1'liro^t: Mtty lluvioso, con Prccipitacioncs c7uc sltperan loti 3.000 mm. ul

afio, Y tempcratura5 fria^, propías dc• :as iouas alt;ts, doud^^ ^t' cría
estc ^anado.

\pfitud Iech^^ra: Se h<in 1]<^gudo a re^intr:Il^ pi'oduccione^ti dc 1.900 k^;. di^
leche poI' la^ctancia, con, clcvadi5ima riqucza en graa^i.

'.i:tit^^d trabu,jo: ^Trannportc en ^o^n^ dc monl^;ifia.
h:^fu^^rzu de n»1i ylulta: Pucd^^ nrr^islrar 900 k^_^. a velocidad d^^ 3^-5 ku^. on

Inalos caminos dc niontañ,i.

Fi^. 1'^

^L^HAKPARKAf2 (=Cntchi. Sindhi lll<inco, TharSi.

PcL•ije: Blanco o gris. Los machos, más o^:cul^on. Una ro-^Y^ a;^'i.5 a Ici l,^rgo
de: c.5pinaro.

VIzada; Macho, 1,42 m.; hcmbra. 1,27 In.
P^^tio: Macho, 570 k^.; hembra, 385 kg.
(':u^x: Frente ancha y planati o ligoramenLC convexa sobrc los ojo^. 1'ucr-

no,^;: Mu,y scparado5, encorvándone gr;i.dualmontc; ^unla..ti I•ouia.v. Ilr^^-
.jav: Bastantc largas, anchas ^• ^ti^°micol^,^aute5, diI•i^idas h:^ci,^ adi^lanti^.

I'ap.Ida: De talnaño tnediano, oon piel fiun y .,u^ic^^.
.Iuroba: Firmc y bieli desal^I'ollada cn 10.5 macho^.
Rabn: Más bien largo y teI•minado en Iu^ mechón d^^ p^^^.o n^•g1^o.
Ih^ix^•n: Desierto de Thar.
('Iim.I: Vientos ftterLc•s y llucias csca5a.ti i200 mrn.l. F,n ^^i•rauo 11^•^r^n a

alcanzal^sc los 50^^ C.
\plM1tu^tt I^•^•hcra: 7"icnen fama dc producir e5tas vnca5, ;inn i^u condi^ ion^•ti

desfavorable^ de alimentación. Dan hasla unos 2.200 k^,^. por lnclunciu.
.lptitud trulr.ijo: Son vigorosos ti° sc adapt^an a toda clasc d^• tralr<^,jon.
I;vYue^ru de u^nu yunCtt: En e] dc•,i^^rto aI•I^ast^I•a11 700 kg, en carri^l,^ti d^•

1lantas de hiel'ro. a unos 4 kru. h^or hoi^a, duranto 30 km. En bucna^
carreteras Y con llantas neúni^tticas, '1.000 kg.: pudicndo en ocho ho-
ras recorrer así 40 km. Como ^nimal^^s dc carga pttc^de^ llcvnr m.IS
de 200 kg. cada ilno.



La residencia
de Córdoba

f, p /,
^^ r L ^rraz^ic ^ ^azlíye^ e^cCva

ingeniero agrcínomo

Partir dc :^Iadrid con cualquier rnmbo, cuando

la meta no está próxinla, proporciona al inquieto

viajero una promesa de renovación en el paisaje,

un nuevo resurgir de la tierra, amable, acogedora,

que, I^landa y suave, nos recibe y acaricia con el

céfiro perfumado de sn aroma, e} susurro de sus

flor•estas y el encanto mágico de sus juegos de

agua c^n que re^atos, ^lrroyos v ríos ri^•alizan, á^•i-

do^ y tc^mcro5os de su pronta entrega al mar.

Cuando h^te ^-iajero, con rumbo al Mediodía.

Ileti a eecorridos nl<ís de cien kilómetros, un nom-

hre, Pue1•to-Lápiche. tl•ae a sus recuerdos la in-

mortal fimlra del hidalgo manchego, no en so}i-

tario, sino acompañado de} sentencioso y socarrón

de su escudero ; de ese Sancho tan mal compren-

dido y tan ]igel•amente juzgado. Si dígo una hel•e-

jía, qlle las ^^lusas me absuelvan ; pero para mí

Sancho es el protagonista de más enjundia : qui-

tad a Sancho del (^z^ijote y con él desaparece toda

la poesía de la mejor creación poética del genio

}l ll lll a n 0.

Continuamos nuestro camino, siempre ojo avi-

zor, l^or ver si descuhrimos tras aquel rebaño y su

polvarcda cl dE:spliegue de los grandes ejércitos.

o sobre aquella tordilla al del Verde Gabán, o ya

en plena Síerra :^lorena, tras de cualquier peña.

al asalto del caminante, a] travieso Ginés ^de Pa-

samonte; hasta c{ue entrados en el dédalo de Des-

heñaperros a^•istemos, como nna centinela de Al-

La Hevideuciu ^•u su f,ise final.

Andalus, Santa h^Iena, respiro antalio sicmpr^^ an-

helado de los viajeros qlle pasaron el }^rimer en-

vite de las activa, partidas, quc c^n tales lu^ares

se hacían pagar el portazgo por los lnalavent llra-

dos ocupantes de las lentas e indefensas dili:;en-

cias.

Los oli^°ares os acompal^an carretera ahajo.

Nombres de puehlos martillean en los oídos cn

redobles de gesta : Na^-a^ de Tolosa, Gnarromán,

F3ailén..., ^^ entre^ los olí^^ares, chinleneas de c{ne-

maderos yertos, sicmllre ansiosas de hcndir cn

azul del cielo con sus rílbricas de ^^ida, ]lero a las

c{ue el destino extin^;uió la llama que alcntaba en

sll interior... Nuevos despliegues dc olivos, y de

pronto surge la mabnífica realidad de Andlíjar.

yrato despertar de la anti^ua Iliturgi y florecíen-

te dosel de las feraces ^-egas del Guadalduivir o

Río Grande. Ternlina Jaén con olivares y Córdo-

ba empieza con la alegr^^ e^hibición de sus lo^ra-

dos huertos fanliliares cluc, entre la caml^iña y la

^'e^a, dihujan en su policromía la cenc^fa de cla-

veles que orla el marco donde ful^ura, con la

;randeza de su señorío, la nohle t ierra ^^ndaluza.

De nue^-o la Historia nos enfrenta con otro nom-

brc : Alcolea, y ya, por fín, la mcta dc nuest ro

^-iaje: Córdoba. al descubrir su silucla ^^ienc^ a

nuest^•a memoria, ^^^n un hisbiseo qne es una mcz-

cla de : aludo ^- de oración. ac{uellos ^•ers^^ drl

poeta :

^i3 ^



ACRICULTURA

Y'o u^^ro r l^luloi^ de Cdrrlub^i l^t i^ei^^^u,

^^iie .^rts^^^f^^d i^irrr r^e^ po^r se^^ ^le Es^tañu,

/^t yrtP <•n^^ ^^^^^ir^ rlc ^•^^i.^•tal .^f^ ^^^f^t^l,

^i e^^ el G^^^t^lnl^^urt•ir s^^.^ t^^ri^^«.^^ hrŭta.

l^:n esta C^í^cl^^ha ^le Séneca ^^ Jlaimónid^^^, en

l^i margen d^^re^^ha ^lc:l Guaclalyuivir v tres kílb-

ittc•U•os a^,rua^ ahaj^t cle la citidad, ^c^ halla c^nc]<t-

^^acla la 5ohc^rhia fin^•a «;alameda <jcl nhispc^», dc^l

Instituto ^aci^^n^tl cie In^^esti^^tci^^nes ^,nr^m^^-

ntic•a^.

Ilagam^ts ^in ^u^•int^ rE^cc^r^lat^^^•i^^. c^n t^^nt^,

^ uanio tengam^^s ^latos ^tara ell^^, ci^^ las vicisitu-

^lc^^ ^torque atr^i^•e^^í la men^•i^ma^3a finca descit•

mctliacl^>^ dc•1 ^i^lo li^'. Los d^^ios ^^uc citamu<

^^hran cn el ar^•hi^^c^ de la Secrctaría c3^^ ('ámara ^lf^l

Ohi,J^ad^^ dt^ Cárdoha.

I^;n el año 1'3-I'? cl ^eñ^>i•ío clc l,ucc^na (}>>^o}tiE^da<i

^ic^ la Miti^a) <^r^i ol^^j^^lo pr^r p^^rlc• de l^^s moros ^ic•

^•^^ntinuos ata^^uc•^s ^;uer•rer•o^s v^^c{uc^^5. a l^^s quc•

c•1 (^hisp^d^t no ^x^día hacer tl•cntc•. ^wr ]^^ ^^uc ^•^^n-

^•c•rt^^ con cl^>ña Le^^n^tr de Guzntán la hermuia ^ic•

<<ylic•I sc^iiorí^^ I^^u• tic^i•ras Itr^^^tiecltl<I ^le e,la señ^^-

r^i, y lo^ térntin^^^ c^n quc sc c•x^^rr^ara 1^^1 c^^mhiu

;^^n los ^^ue teztualntente ^i^u^n :

«I^;fec•ii^-ant^^ntc•. ^c• hiz^^ e^l ^•<tntl>i^^ E^or e^^•^'itt^r^i

^^',^^i^^;ada s^>l^rc ^•1 7.^^rc^^ dc 'I'iget^inas et7 11 clc

^g^^,t^^ <lc 1;3I2. ^^u^^ apr^tlú^ c•1 Rc•v c^n 1'? del r^^is-

I•;n prin^cr pl;^nu. ^•I .1:u^tlín; al f^rndu. ^•I P^^bell^ín g^^^idenci^^
dcl Director.

nto n^es y añ^>.-La cíuclad u<^astill^^ <le L,u<^^•n^i;

su término, jui•itidicción, V^t^^tll^i,jc, Rcntas, f'^•-

chos. Dercch^^s, ll^^hcsas, Oli^^^trc^^. I)iczm^^^, ^1^ua^

cstantes y curricnlc^s y tant}^ién ('^istill^^ Anrtil yu^•

c^i•a de la 1Tit ra, sin re^ei•^^ai•,^^ ^•1 I'rc•l^^d^t ntás ^^u^•

^^l r^(^1111Tt1^i1'il('I(111 (^C' ^c^('I'811t('tliO,^. ^C' l'llll'l`^;l) :1

ci^^ña Levno^• v ésl<^ ^li^^ las ti^^i^r^^^ cl^^ ^ai•i•izaf^^, uit

h^tt•n^t de la C^^11^^^•i^^n dc^ ^^tn 1'^^<ir^^, un^t Hu^•rl,i

^^n 1<i Ptici•ta dc :^rn^ltí,jai^, ^ma^ ^^a^^ls 1>rin<•í^i^^l^••

^•alle de ]a; C<iltcr<^s. l^t^ ticrr^ts ^^u^^ c^nt^m^•c^s ^•r<in

uli^^ai• lin^lc^ <^rm la^ licrra^ <l^^ I'^^clru ^lf^^n^n <l^^

:^ro cn 1'ar^•clcs (.^^i<la^, ^^ur ^^^n I<t^ ^^u^^ h^^^• s^•

<Iicen Alamc*c1a ^i^^l scñ^^r Ohi^^x^, v<i^^l^^• ŝ•r^•^^i•^^•

r^ue c^l n^^ml^r^• ^lc• I'^irc^i<^, G^^r^i,i^ ^^uE^ <i^ih;in ,i

^iyuel sitic^ cra ^t^^r cl anti^^tií^ittt^^ ntl^r^^ ^^u^• ^•^^-

^^i•ía por a^^uclla ^^^ti•tc• ^^ clc yu^^ h,^n ^^uc^<^^i^l^^ ^^c^^-

1 i^ict^ y^ ^•n }tic^ c^l quc^ c^tá c^n la } luc•i•t^t <lc^l 11^ti ^

m^^n.»

La desigual^l^^ti ^^n la E^c^i•rttnla. <I^• la ^^u^• t,tnt^^

^alió benefi<^i^rd^^ 1<t ment^^^la ^I^^ña 1,^^^m^n•. ^3i^"^ ^^i^•

^1110^ TT121ti i^1'(j(' ^l ^l('llV'^^ ^;C'^lll>il('^ }t^^t' ^>!ll'i(' (^(' ^fl

:^Titra para anttlar lc^ ^^oncc^i•iad^>. ‚^:n ^^I aii^^ I^IS)Z

cl ]'apa Alcj<^nclr^^ V[ cunfii•^nb c^l c•amhi^^ v<Ii^"^

^^^^r nula5 1<t^ }trc^t^^r^^i^^ne^s ^lc^ l,t I^i^ni^I^t^I. «1'^^i^

^•sta ntism^^ é^xu•a, el Cahil^i^t. jtmt^^ ^•^m la cii;;ni-

<1<td Ehis^•olrtl. conlinuar^m ^^tra^ <^^^ntr^^^^^^r^ia^

;ohrc^ lo^ tlí^^rm^^^. ^^tte era ^^ c^s un^i c3e l^>^ r^tntm

c•na.jenados dc^ I.ucc^n^ ^^ in^•lltícl^^^ c•n c^l ^^^inthi^^

^^^tr el t^tism^^ f'^^ntífi^•c^. ^^uc^ c^ra ^l^• la ('asa ^I^^ II^^i•-

la 1• aliad^^ <j<^^ 1<t c3c^ Guzntán y c^u^^ d<^nc^^í l^i in^-

t^ncia. año lri(l'?. ^•^^nc•ccjicnd^^ al ^I^:Ñ(^R ^1^^ l,t

mi^ma I^^^r im li(l'I'[tPI^OI'IO la t^^t^tl E^c^rt^^nc^n-

c•ia impot^ic^n^j^^ ^^n <^l liti^i^^ I'[1:^'1'(^ ^• SIt.F^;N('1O

1'h;RPFTI?O.»

I+uer^^n ^li^•c^i•^a^ v arar^>^^i^ l,t^ vi<•i^itliclc^^ il^^

t^^clc^^ lo^ ^ír<l^^nc^^ }x^^• la5 ^^uc ^^n s^^^^c^sí^^^^^ ^igl^i^

}tas^í la ^lamc^la. ^^i E^sta<l^t ^^ <•liid^^ dc^}^^^n^lí^t ^1^^

los ^ustos ^^ afi^•i^mc^s de lo^ ^x•t^^^ant^^^ <l^^ l^t ^1i-

1 ra, v sbl^ a pai•t ir de 17^if^, ^^n ^^u^^ rigi^í la ^c^^lr

^don Martín clc I^^t^•cia, mci•cc^d a la hu^^na <jis}t^^-

^^ición y ^en<^r^»o^ <ínim^is ^^ dili^rcncias ^ic^ cji<^h^^

prelado. ^c ^^m,tr^^ndic:ron cn la fin^•<t la^ uhras cl^^

YPCO1lStl'l1C'(']UTl ^' 1'('Il0V"8('1OIl Cj(' (•(31Í1(']O^, ^]('1'1'ílS V

a^•lt^^ladu, c^^ic^ ^•un^^ii•tier^m ^•n un ^^mp^^i•iu ci^• i•i-

^iuc:ra v c^n ^m t;r^tt^^ ^> a^;r^idal^l^• rc^man^^^ <Ic• haz

a la o1^^ida^Ia h^•rcdad.

.^3ii
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AGE2 i CUL^1JEtA

u^^i,^n< <^^^i ,^^^i.^.

Se realizaron plantacione^s de los más diversos

frutales y árk^oles de sombra, tanto indígenas como

ex^^ticos, y el nílmero de ellos, no incluyend^^ vi-

cle5, flot^estas, plantas me^licinales y otxos arbus-

1^-^, ascenrlía a la cantic^aci de 37.91;3 pies. La tasa-

ci^^n de rentas de la finca 1lecha en 1773 subíó a

Ía suma cle l`3.630 r^eales.

A parti^• de esta fecha desaparecen los ^^atos

histÓricos sobre la Alameda clel Obispo y los su-

ce^ivos can7hios dc Z^ropietario, habiéndolo adqui-

rid^> el I. N. L A c^e la Casa de la Romana en

época rel^tivamente reciente.

^ctualmrnte la finca, con una extensión ahroxi-

rnada de 200 hect^írc^^^s de regadío, ^^^ la sedc de la

Subcstaciún dc Cultivos de l^^s Gean^le^s Rcgadíos.

Las funciones que de^sempeña, tanto desde los

puntos de vista investigaclo^^ y experimental, así

como de los de ehplotación agr•ícola y ganadera,

^<il^^^n ftier^a ^le l^^s límites c;e este artículc v co-

r^responde a plumas más aut.orizadas la e^xposi-

ción o crítica de stt importai7tísima inisión.

Nuestro propósito es simplemente desct^ibír la

residencia que para los alumnos de1 Instituto Na-

cic^nal Agr•onbmico ha proyectado y i^ealizado la

sección de Obras y Construcciones del I. N. I. A.

^stimando que el tema es de gt^an actualidad. En

línea de fachada con la ^^osterior del antiguo pa-

lacio del Obispo y frente al recon^truído ]aberin-

to se alza el nuevo eclificio. Estc labcrinto fué ya

reconstruído en época del Ouispo don ^tilartín ^je.

F3arci^, a rllediad^^s del sigio ^v>>. ^luicn re^^arú I^^s

daños causados por la desi^lia y cl abandono cn

^iglos anterior•es. Yosterioi^n^entr, sin E^^^der ^^i•e^-

cisar detalles, una sinbular crccida del Guadal ŭ{ui-

vi1• cub^^iú de ti^^rras y lirnos loc^a la rc,na contí^u^i

^,l palacio, incltúc3a ci^ ^^lla la coi•res^>^^n^3icntc <il

labei^^nt^. Hacc solainc^ntc tres ^^ñ^5 ^c^ rc^alizar^^n

las obras necesarias hara p^^nerlu al clc^s^•uhiertc^,

ievantando a tal fin tina es^^c^a ca}^a <lc t ic^rr^^

que en alguno, sitios alcanzai_^a tina altt^ra ^^r^í-

xima a los dos n^etros, eneontr<ínc3use su trazaclu,

del que ^ólo se conservaban cn buen ^^^ta^lu la^

hileras de ladrillos due n^arcaban los ^^asc^^s, a^i^^-

más de la instalacíón de riegos, concek^ida y eje-

cutada con la dificil sencillez de las c^^sas ^cr-

fectas.

Hoy día se ha reconstruído nuevamente, pee^s-

cindiendo un poco de su eaclusivo caráct.er labc:-

rí^,ticn y ot^ientándolo hacia jardines; se l^la sim-

}^dificado su tr•azado y aun, a}^esa^• d^^^ c^llo, 5ti ^•c^-

corrido sin equivocaciones sobre^^asa los 1.300 mc^^

tros. Cifra que t.íene su import.ancia, habida cuen-

ta que el r•ecinto cuadrado en que se desarr^^ll^^

tiene un lado quc no rebasa de los 50 metr^s.

El c^lificio dest.inado ^^ residencia se compon^^

de dos plantas, sótano y torre. Lstán alojad^^s cn

el sótano los sei^vicios gener•ales, comprc:ncliénd^^-

se en ellos calefacción y agua calientc, lavadero,

secadero y plancha mECánicos, trasterc^s y dor-

initorios ^dc^ servicio. En la planta ba,ja, entra^ld^^

por la puerta principal, se halla a la derecha el

hall, aula, sala de lectura y labc^raturio, y a la

iz^quierda el bai^, comedor, cocina, des^^c^nsa, lc^n-

cería y servicios, desarrollándose en la parte cen-

ti•al de^ la fachada trasera la vivienda y despach^^

del administrador de la residencia. Amplia esc^z-

lera señorial comunica la planta baja con ]a ^;^-

gunda, ^donde se hallan instalados los ciormitorios,

tanto para profesores como para altimnos ; los ^ri-

meras, en númex•o de cuatro, tienen ^us ser•vicios

de aseo individuales, y los segundos, con un total

de dieciséis, están acondicionados en la actuali-

clad para setenta plazas, sien^lo posihlc, en ca^,^

.i-tll



Ac^k l cU<,^1'ukA

de necesidad, de alcanzar' las cien, sin di£iculta,i_

Ln esta planta, y en cada una de sus dos alas, es-

tán instalados los correspondientes a5eus pai•a los

alumnos.

El cdi£ício, de ^lanta rcctanbular, delilníla c^tt

su intcl•ior tin amplio patio en comunicación c^n

cl bar y con^edor, dispuesto para ser utilizado en

este últinio nienester en la^ noches dc veran^.

Remata cl cdificio una torre mirador, de am-

}^lias dimen^ioncs, descke cuya hl;anta term^:,.al

l^uecle dominarte f^ícilmente la totalidad cie l.l

finca. L^n la coiuposición dc la^ fachadas hemos

hrocurado adaptarnos a la construcción típica r•u-

ral de la zona. ^c ha cmpleado como elerr,ct,to

decorativo en los intci•iores azulcjo sevillano dc

realce en las habitaciones i^nhoi•tantes y en los

pa5illos y escalei•a ; cer^•ajer^a tnet^ilica en huecus

estcriores, ^olado de haldosín hidráulico de ^0

poi• 30, colocado en fol•ma continua, hcrmitícndr^,

ca^o de necesidad. nue^'a distribución cle tabic7tiie-

ría ^in cl incon^enientc de desi2i^^ele^. Omititnos

más detalles, hue5 los l^lanos y fotos ^tue ilustran

e^tc artículo hastan para un buen entcndimicnto

d^^ la obra rcalizada, cicrtamcntc ma^nifica.

1:1 I^ihr•rintu ^^ur•I^r a rl.u^ .r•ñalr^ d^• ^id^i.

:) 1 ^



Efectos de las heladas en los cereales
^^r ^a^«t ^^t^a^az

Ii;geniero a3zónomo

Desde hace vaI•ios año^ no sc: habían I•egistrad0

en España temperaturas tan bajas como Ias mí-

r.imas del hasado mcs de fcbrero, la^ <•uale^ hubie-

ron de cau^ar pérdidas dc: im^^^rtancia en muchos

;embl-ados de cereales. I.as cehadas y avenas de

algunas provincias castellanas y de otras regioneti

han 5ufrid^I daño< irreparable^. Tamhién han sido

<<fectadas algunas ^-ariedades de trigo, las cuales,

cn tiu mayoría, se I•cE^Ilsieron al cesar las helada^.

la',n general, las siembr•as iar•ías de este cereal han

sido meno^ per•juclicadas que la^ tem^ranas.

Cr•eemos de intel•és resumir en este artíctizlo una

aescri^ción de las lesiones más fI•ecue^ntes que pre-

scntan los cercales afectados por las heladas, se-

{;ún las díversas épocas del año en que éstas ocu-

rren y cl estado de desarrollo de la planta. De la

levedad y gravedad de las mismas se pue^le pre-

veI•, en algunos casos, el porvenir de la cosecha.

EL 1^TF::CANISNIO DE LA CONGELACI^N CELULAR

Durante mucho tiempo se ha creído que la muer-

te de las células vegetales a causa del frío era de-

hida a Ia formación de hielo en su interiol• y que,

por cl aumento de volumen del jugo celular, sc

I)I'o(IUCla Ia I'UtUI'a dc SU nlembl'ana y cOIIIO COntic-

cuencia la muerte. Hoy en día se sabe que esto
sólo ocur•r•e excepcionalmente, como en los casos

de cnfl'iamiento muy r^pído, y que la mayot'ía de

las veces el hie^lo se forma sólo en los espacios in-

tercelulares. La causa de Ia muerte e5 debida casi

siempre a la desecación y consibuientes alteracio-

nes del pI'otoplasma.
A1 de^scender la tcmperatura desdc los 4" a 0" C.

el agua dcl jugo celular aumenta de volumen ^

comienza su filtración, a traeés de las membranas

protoplasmática y celulal•, invadiendo los espacios

intel•celulares. E1 ju^o celulal' aumenta su co7-

centración y de este modo tiesciende su punto de

congelación, por lo que la céluka adquiet'e una ma-

yor c•esistencia al frío.

Por deuaje de U" C. E^l a^ua cluc ^,,^ul^a I^^, ^^^}ri-

cic^s intel'celulares comicnza a helar^e. taa ju;;u c^•-

Iulat^, cuya conccntración s<Ilina : i^uc cn alun^'ilt^^,
no se hiela hasta quc sc alcanzan tcn^}>cra(tn•,Is
muy bajas (^Iue pai•a ek tI•ig^^ ticn^^n ^^u^^ sci• infc-

riores a -10° CJ.
Si el frío se hace Inás intcntiu, ^^ c,Elecialnx^nt^•

si es de lar^'a duracíón, cl citopla^n^^^ 5uf^•r alt^'-
raciones que a veces determinan la nlurr(c clc^ la
célula. Por deshidratación, puedcn precil>itai:^c l^i^
pI•oteínas celulares. Otra transfol'mación ilnp^^rtan-
te es la del almidón en glucosa y, en ^;eneral, I^i

de lo^ polisacál'ido, cn ni^^no^acáriclc^s. ^^Iarcc^^

también la ^^n,tocia.^n^i^^r^u coloranLc azul, ll•ccu^^nt^^

en las cédulas atacadas por cl frí^^. EI7 las c^•lul^i^
con clorofila pucclc^ destl•uiI•sc ésla total ^> Ilurci^il-

mente.
Si se llega a congelar el jugo cclulal•, e^l hirl<^

que se fot•ma ejerce una fuel•te accícín ciestlidrant^•

sobl'e el protoplasma, 1^cII• lo ^{ue los fen^"^tncnu^ ^lc'

floculación y dcsnaturalización dc lo^ alkllnnin^>i-

des sOn tan inten^os, <^uc frccuente^7ientc son iI•r^•-

versiY^les y ht^o^^ocan la muc^rte dc la céllil^I.

HI^;LADAti DI^; O'1'ONO b: INVII?RNO

Los perjuicios causa^Ic^s a los cereales ^^ur 1^>s
fríos del otoño e invie^rno dc:pcnden, princihal^ucxl-

te, de la ausencia o^resencia dc una caEla dc^ nic-
ve sobre las siemi^ras. Recordcmo^ r^u^^ en h.^^Iaña,

durante e] inviel•no de 7937 a 193^i, les ec^reales rc^-

tiístieron temperaturas de -20" C. ^.;racias a la^

abundantes nevadas, y, ei^ camhio, c^m tempera-

turas superiores, y dek>ido a la falta dr nicve^, han
^ufrido daños imhortante^ cn c^l ^>a^atlu inviclnu.

Otr^^s factores metcorol<í^;ico^ ^^ue influyrn en

lus daños causados son : el valol• minin^^^ cIc la tcm-

peratura y la duración de ésta, el c:stad^I del su^^lu

al iniciarse las helada^ la direcci^ín de^l viento y

cl Inodo de efectuarse el deshiel^^.
Desde el }^unt.o de vi^ta k^íol^í{_;i^•^^, I^^ inl^u^rt^In-

:i-l•,
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seca. Esta alteración se agrava por la acción de]
viento, sobre todo si es seco.

En general, si las plantas no tienen a^ín cuatro

hojas resisten mejor el frío.

Entre las lesiones más frecuentes que presentan

ias plantas heladas c^n c>sta época citarcmos las si-

guientes : "

a) Clo^•osis de la coro^za ^^el rizo»roide.

b) R^izado de las h.o jas.

c) :Vecrosis y posterior pu.trefucció^z cle los ta-
llos a nivel del punto de ahijamicnto con colora-

ción parda en él y en la base de las raíces sectin-
darias.

Los dos primerus síntulnas revelan ^Itaque leve

y en general la planta se repone. h^n el tercer caso

la planta mue^re, puesto que se vc: privada de sus

raíce^ ; es muy fácil reconocer esto pue, con un

débil tirón se descuaja la planta.

HPILADAS llE I'H11^IAVElt.^1

Entrenudos de triqo dafiados por el fr(o: los dos prlmeros de la
Ir^ulerdu, cu cl período míis acti^'o de su desarrollo; los restlu-

tes, en un estudo más avutvcado de su creeimiento.

cia de los daños depende de la fase en que se en-
cuentra la vegetación de la planta en el momento
de las heladas, de la especie de cereal, de la va-
riedad y de varios factores culturales.

En general, desde que nacen hasta que tienen

dos hojas todas las variedades de trigo son rela-
tivamente sensibles al frío. Esto se explica porque

la planta no ha formado aún las raíces secundarias
ni el nudo de ahijamiento, por lo que la muerte

del tallito principal acarrea la de la planta. P^or cl

contrario, s^ la planta tiene por lo menos tres ho-

^as, en cuya fase las raíces secundal•ias de ahija-

miento han empezado a desarrollarse, aunque el
tallito principal sea dañado, n^ suele morir la

planta.

En una fase más avanzada del desarrollo de la

planta la sensibilidad de los cel•eales al frío de-

pende de la profundidad a que se hayan formado

las raíces laterales : cuanto más profunda sea la

zona de emisión de éstas, mejor resistirá la planta.

Si las raíces son superficiales, las heladas pueden

producir la rotura de los pelos radicales y, en tie-

rras fuertes, el agrietamiento del suelo descalza

ias raíces secundarias; la transpiración se inten-

sifica sin que esté compensada por una absorción

acuosa suficiente y como consecuencia la planta se

Estas suelen ocasionar mayores perjuicios que

las del otoño e invierno, sobre todo en determina-

das fases del desarrollo de la planta (espigazón,
floración y maduración láctea del grano).

El descenso de temperatura en primavera es

perjudicial, más que por el valor alcanzado por
las mínimas, por la gran diferencia que en esta

época existe entre las temperaturas nocturnas ,y

diurnas.

Las consecuencias de la vuelta dcl frío son tan-

to más graves cuanto mayor ha sido el período de

días templados o cálidos que le han precedido. Si

éste ha sido largo, la vegetacíón está avanzada, es

más rica en agua, y por lo tanto con mayor sensi-
bilidad a las heladas. Análoga influencia tiene para

la planta la humedad del aire, que pone en condi-

ciones de ser dañados por el frío los ól•ganos, que

en ambiente seco o casi seco hubieran soportado

bien las bajas temperaturas.
Influyen sobre la acción de las bajas tempera-

turas primaverales díversos factores, como son :

la presencia o ausencia del viento, la iluminación.
la exposición de] terreno y la altura del órgan^ ^o-

bre la tierra.

Como consecuencia del frío primaveral los ce-

reales ofrecen tipos de ]esiones muy variados. Es-

tas suelen presentarse en la parte aérca de ]a

planta, pues los fríos no suelen ser tan intensos
que afecten a su partc subterránea. Entre las más

interesantes citaremos las siguientes :

Clorosis parcial de Za hoja.-Se caracteriza por la
presencia de dos o tres estrías blancas. muy estrc-
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chas, que recorren la hoja en toda su longitud. Tie-

nen por origen la falta de formación de clorofila

en algún grupo de células jóvenes que, durante el

crecimiento dc^ la hoja, comunicaron su albinismo

a las células hijas, las cuales se disponen a lo lar-

go de las nerviaciones, por lo que esta lesión toma
e] aspecto estriado típico. Esta alteración no suele

ser grave, pues al poco tiempo en las estrías

cloróticas se forma clorofila ,y la hoja vuelve a re-

cobrar su aspecto normal.

Otras alteraciones de interés son las que presen-

ta la caña, generalmente en el segundo y tercer

entrenudo. En esta zona de la caña, especialmen-

te cn la parte más baja de los entrenudos, predo-

minan tejidos jóvenes y en crecimiento que son

m<í^ sensibles a las heladas que otros. Las altera-
ciones más frecuentes en esta parte de la planta
^on las siguientes :

Clorosis anular tranversa.-Se presentan una se-

rie de fajas transversales de color amarillo verdo-

so alternando con otras de color verde; proviene

de la alteraci ŭín o destrucción de la clorofila en

^^lgunos prupos de células, las cuales en el creci-

miento intercalar, comunican este defecto a las

células hijas. Este tipo de alteración es leve y de-

termina sólo un ligero retrasa en el ^desarrollo de
la planta sin consecuencias ulteriores.

Arrugamiento del entrenudo.-La sup^erficie del

entrenudo se presenta encrespada. Su parte infe-

Iior se decolora en una zona de uno a uno y medio

centímetros de altura. Esta alteración no produce
la muerte del e^ntrenudo completo, pero sí la de

algunas de sus células y la supresión temporal de
1^; actividad del citoplasma y núcleo de otras. El
sistema conductor de la savia no es dañado y por

ello, una vez que la helada pasó, los entrenudos
superiores crecen normalmente. Esta alteracíón es

más importante que la anterior, pues, como de-

cimas, puede suprimir el crecimiento del entrenu-

do afectado.

^'scaldamiento del e^itre,audo.-Es la alteración

más grave que puede sufrir la caña. Determina la

muerte y gelificación de todos los tejidos, incluso
de los conductores. l^as partes afectadas están ca-

racter•izadas por un acentuado adelgazamiento y

debilidad. E1 entrenudo píede su primitiva consis-
tencia y toma un color avellanado. Las cañas que

presentan tales lesiones frecuentemente mueren.

Otras alteraciones frecuentes en el trigo son : la
nec.roszs del cípice vegetativo, o sea, su muerte, que

impide el crecimiento ulterior d^e la planta, y el

aborto de la espiga en diversos estados de su des-

arrollo. En este último caso las espigilillas pueden

presentar rudimentos de todas sus partes o pueden
haber perdido estambres y pistilos conservando
las partes accesorias (glumas y glumillas). Rara
vez el aborto interesa a toda la espiga ; una pai•te
es dañada, pero la magnitud de ésta varía mucho.

Estas alteraciones se presentan en los sembra-
dos en proporciones variables, de modo que sólo
una parte de los tallos se pierde.

Si las heladas han sido tempranas, en época en

que la planta tiene capacidad de ahijar, la emisión

de nuevos liijos se hace normalmente, y las espi-

gas procedentes de ellos llegan a madurar perfec-

tamente. Si, por el co^ntrario, las hcladas fueeon

tardías, los tallos suplementarios maduran sus
granas con retraso, con el consiguiente peligro de

los ataques de roya y el asurado. En estas condicio-

nes las pérdidas de cosecha son notables y pueden

alcanzar hasta el 50 por l00 del rendimiento pre-
visto.

RESISTENCIA AL b'RÍO DE LOS DISTINTOS CERh:ALES

Y SUS VARIEDADES

De todos los cereales, el centeno es el que ofrc^-
ce la máxima resistencia a las heladas; ^c^ c^aplica

Rspigas de trigo parcial o totalmente abortadas por la acclón
del frío.
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['ROTECCIóN CONT'R,A LAS HEL,ADAS

6Fplgas de trigo daf^adas i^N Ia ( lo,.^cirí^ p ir
ía^ helaaas larafas.

por la precocidad con que desarrolla las raíces se-

cundarias y la profundidad a que se forman éstas.

Las cebadas y avenas son más sensibles que el tri-

go a los efectos del frío, si bien las avenas de pri-

mavera resisten mejor que las de invierno.

Existen algunas relaciones entre la morfología

de la planta y su resistencia al frío. Las varieda-

des de porte postrado, debido a la proxímidad de
sus órganos al suelo, resisten mejor que las de por-

te crguido. Las variedades de cutícula gruesa son

más resistentcs que las de cutícula fina. Entre los

trigos, las variedades de espiga roja, como las «je-
,jas» , resiste^n mcjor los efectos de las heladas que
]as de espiga blanca.

Otra causa, directamente relacionada con la re-
tiistencia al fl•ío, es la concentración de glucosa en

los tejidos; c>Ianto mayor es ésta, mayor es tam-
bién su resistencia. Se explíca por e^l descenso del

punto de congelación del jugo celular.

En el año actual han resistido muy bien al frío
algunas vzriedades de trigo, como las «Jeja rusa»,
c<Nc:grillo de Atienza» y«Reliance». Han sido,

en cambio, afectadas otras variedades, como el tri-
go «Mentana,^.

La mejor medida preventiva cs el empleo de va-
ricdades resistentes ; éstas tienen el inconvenien-

te de que no siempre son las más productivas o
las más convenientes a una zona determinada.

Conviene que cuando llegue el frío las plantas
estén ya ahijadas, para lo cual habr<í que sembrar

superficialme^nte y más bien pronto. La sicmbra

prafunda perjudica el ahijamiento. Pero si a pesar

de todo se hielan las plantas, le quedan al labra-

dor algunos recursos. Ante todo, convicne darse

cuenta de la magnítud del daño, contando, por el

método que sea, el número de plantas vivas : ha-

biendo de 80 a 100 por metro cuadrado no es pre-

ciso intervenir, pues el mayor ahijamicnto^ com-

pensa, en general, la falta de plantas helada^. Si

el resultado es inferior cabe hacer dos cosas:

1.° Resembrar, y entonces hacedla rápidamen-
te, espeso y abonando bien.

2.^° No resembrar, pero entonces se ayudará rá-

pida y enérgicamente para estimular la planta y
favorecer el ahijamiento. Hay que apretar el suelo

y echar abono en cobertera, con una fórmula com-
pleta. Se aconseja 100 kilogramos de nitrato só-

dico, 100 kilogramos de superfosfato y 80 ki:o-
gramos de cloruro potásico, fórmula que conven-
drá variar según los casos.

Espieas del trígo ccQuadernan deformadas nor efecto de una
escarcha tardía.

I:ustracíones toinadas del abro uManuale dí Patologia Vege-
taleN, de R. Ciferrí.
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Conservas con las frutas de España
^

^^ar ^^^,or^ao L ^^e^aH

Abogado

Hay un campo que conquistar para nuestra Eco-

nomía nacional, en el que se podría obtener un

gran margen de divisas y que en estos momentos

se encuentra en la mejor situación para que no

se malogre una fuente de riqueza: las co^aservas

con las jrutas de España.

Nuestras frutas, por nuestro clima y nuestro sue-

lo y por nuestro sol maravilioso, son las mejores

del mundo, y da gozo y orgullo ver, como algunas

veces lo hemos visto, anunciadas en los mercados

extranjeros: "Naranjas de España".

Nuestras frutas-todas-son deseadas y cotiza-

das con ventaja sobre cualesquiera otras, y por el

constante aumento de los regadíos estos productos

no rendirán económicamente lo bastante para que

el agricultor se resarza de gastos e impuestos si no

se busca solución para un exceso de cosecha que

seguramente ha de producirse después de servidas

las necesidades nacionales.

Nuestras frutas-;las frutas de España!-se pu-

drirán al pie del árbol o se tirarán al río para que

no bajen sus precios en el mercado español. ;Qué

perjuicio tan incalculable!

Esta posible catástrofe económica puede cam-

biar su signo aciago por uno de prosperidad y ri-

queza si se acomete a fondo, con desinterés en lo

que cabe por parte del productor y con apoyo de

toda clase por el Estado, la fabricación, en régi-

men de cooperación o colectividad, de co^aservas

con las frutas de España.

Después del abastecimiento propio tenemos, co-

mo españoles, la obligación de conquistar merca-

dos, porque tales conquistas representarían en su

día la entrada en nuestras Cajas de unas divisas

preciosas y precisas para el fortalecimiento de

nuestra Economía.

La fruta en su madurez es cuando satisface más

al consumidor por alcanzar entonces la plenitud

de sus características; pero su conservación en tal

estado es difícil, por muy rápido que sea el trans-

^ p
ó^et-^tar^da

r

porte por tierra o mar, ya que el transporte aéreo

encarece el producto hasta límites imposibles a

su fin.

Tampoco sería solución el embarcar la fruta en

verde para usar de transportes más baratos, por-

que entonces el mercado extranjero la rechazaría,

ya que el fruto no alcanzaría la totalidad de sus

excelencias.

Todo esto trae como consecuencia que siempre

que el mercado nacional esté abastecido, es preci-

so beneficiar la fruta sobrante de las futuras e

importantes cosechas, para que la riqueza tenga

signo positivo y no se convierta en uno negativo,

fatal para la economía particular e indirectamen-

te para la del Estado.

Las parcelas de regadío aumentan de día en día,

y uno de los cultivos más atrayentes y más remu-

nerador puede ser el frutal. Hasta la fecha (salvo

Regiones exportadoras de agrios) tales cultivos no

están amparados suficientemente para que se pue-

da extender en condiciones económicas su ámbito

de consumo al extranjero. Una visión clara del fu-

turo es esta que defendemos, con la seguridad de

que la solución que apuntamos sería, a no dudar,

una gran fuente de riqueza para el Estado y una

seguridad para el agricultor.

Si el consumo de la fruta en su estado natural

no podrá en un mañana próximo absorber la pro-

ducción por lo ya indicado, es preciso buscar de

la fruta un derivado fácil y de calidad, que sea

apreciado por el consumidor, y no hay más que

uno claro y seguro: las conservas co^a las fr2ctas

de España.

Ahora bien, la fabricación de las mismas no pue-

de ser en pequeña escala y con una autonomía

total como ahora se realiza, porque si se precisa

que tal fabricación pueda adquirir una importan-

cia y cuantía grande, y que el Estado sea quien

intervenga y dirija las condiciones de fabricación

y la colocación del producto, se ha de realizar todo

546



AGFt 1 ^ULTUftA
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ello por un sistema de cooperación que resulte

fácil y remunerador, ya que se conseguiría así lo

que el agricultor o fabricante aisladamente no al-

canzarían por insuficiencia en su potencial eco-

nómico y por la imposibilidad de conquistar mer-

cados sin la calificada y necesaria ayuda estatal.

Es el Poder público el único que puede articulal•

y estructurar el destino de t^na producción, que

quedará virtualmente en sus manos, para que con

sus Centros u Organismos llegue hasta donde la

iniciativa particular no podría hacerlo por falta

de medios económicos y por carencia de faculta-

des para la colocación en el exterior de la conser-

va fabricada en grandes cantidades, que es como

únicamente interesaría el problema.

La máquina administrativa del Estado español

es hoy tan perfecta que podría llegar, dentro del

sistema actual, a lo que creemos fácil para la mis-

ma e inapreciable para nuestro nombre y nues-

tros recursos.
Si la fabricación en grandes centros fabriles es

siempre interesante por el ahorro de grandes con-

A^ricu/for:
Parfe desucose-
c/aparafaGric°'

Ofrasprime -

ras mafer/ás

ceptos de gastos y por mejores precios de compra

de las primeras materias, en la fabricación de con-

servas con nuestras frutas esto se alcanzaría en

forma más apreciable, porque estaría controlada

por la Administración la compra de la fruta y su

transformación, y estaría también regulada la dis-

tribución y venta del producto fabricado.

Las fábricas actuales, muchas y diseminadas, no

servirían para el desarrollo de esta idea, porque

no se conseguiría ni el ahorro de grandes gastos

de primer establecirrliento ni tampoco la compra

de primeras materias a precios remuneradores.

Sólo vemos como solución la fabricación en gran

escala, por clase de conserva o Regiones, acudien-

do los agricultores con sus productos a los centros

fabriles, porque a ello vendrían obligados y por-

que percibirían un precio remunerador (como aho-

ra sucede con otros cultivos), que se obtendría sin

las incertidumbres actuales y suprimiento o evi-

tando a los intermediarios que tanto encarecen el

producto o la mercancía.

Claro es que no toda la cosecha sería vendida

ESG^UE^MA DE F'ABFtICACION

fáb^ica co%cfiva.

fab^iŝación .

/
Para e/mcrca-

do naciona/

Para /a

exporfación
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de esta forma, como tampoco toda la producción

de conservas estaría destinada a la exportación,

ya que es preciso pensar, en primer término, en

lo ya indicado de las necesidades del mercado na-

cional. Tampoco creemos ni pensamos que se po-

drían conquistar rápidamente los mercados ex-

tranjeros; pero si hoy se prefiere nuestra uva d+^

Málaga o nuestra fruta de Aragón a las similar^s

de otros países, se preferirían también nuestras

ducción de una Región, podría instalarse la fá-

brica de capacidad adecuada o aprovecharse de

alguna existente utilizando sus instalaciones, siem-

pre que bastase a las necesidades calculadas. La

construcción de la fábrica (o la adquisición, en su

caso) se haría a través del correspondiente Orga-

nismo estatal y con las disponibilidades que al

mismo se le facilitasen, pero siempre en forma

reintegrable, en plazo más o menos largo, al fondo

ESQUEMA ECONOMICO

Subvención
de/ EsEado

^t^as

subvenciones ^

Venfa depro-
ducfosfaó^;ta"^

%sore^ía Gene^a/

Reinfeg^o sub-
vención fsfado

^

Reinfey^o suGv.

^eslanfes

Payo^asfos

fab^icación

Pime^as
mafe^ias

Pe^sona/

^J

conservas de ciruelas o melocotones, por ejemplo,

por estar obtenidas con frutos españoles.

Es de hacer notar que, por grande que sea nues-

tro optimismo por el sistema y nuestra fe en la

calidad de lo que ofreceríamos, tampoco creemos

que debe acometerse un plan, por bueno y exce-

lente que parezca, en la totalidad de las ambici^ -
nes pretendidas, sino que debería hacerse prime-

ro como ensayo o experiencia sólo en aquellos

grandes centros agrícolas productores de frutas, ,y

sólo también para las conservas de aquellas fru-

tas que se estimen más fáciles de exportación.

Es un hecho cierto el aumento mundial de las

conservas de todas clases, y este aumento ha dc
seguir aún porque lo impone asi el sistema de vida

de los tiempos actuales. Luego con esta certeza, y

con la seguridad de la bondad de nuestros pro-

ductos, búsquense compradores al constante au-

mento de producción de frutas de España por el

ritmo también creciente de las parcelas de regadío

en nuestro suelo.
Nosotros así vemos el problema, así presumimos

lo que el día de mañana puede suceder si no se

abren nuevas vías de consumo. Y entre las mu-

chas maneras de acometer la producción de con-

servas de frutas para producir un beneficio al Es-

tado espafiol en primer término, proponemos es-

quemáticamente la siguiente solución :

Fabricación.-Vistos los datos medios de pro-

Ofrorgasfos

de su procedencia, para que no resultara gravoso
al Estado, cuando la conquista de los mercados

extranjeros se hubiera consegŭido.

A1 ser creado el Organismo preciso, la fabrica-

ción y venta estaría intervenida por el Estado en

los tres aspectos principales del problema: el téc-

nico, el administrativo y el económico y contable.

Los productos obtenidos serían vendidos en par-

te (mercado nacional), en régimen de fabricante

particular o almacenista, directamente a los co-

merciantes o industriales, seguramente a un pre-
cio más ventajoso que el actual, y el resto se dedi-

caría a las necesidades de la exportación cumplien-

do las órdenes recibidas a dichos efectos del Mi-
nisterio correspondiente.

El reintegro de las cantidades anticipadas a la

fabricación se haría en forma y por un tanto por

ciento conveniente para que no se dificultara la
fabricación de años sucesivos.

Primera materia.-Entre los gastos de sosteni-
miento y fabricación, el más importante y el úni-

co que precisa ser reglamentado es el de la fruta

a invertir en las conservas. La venta de la fruta

no podría dejarse al albedrío o voluntad del agri-

cultor, sino que éste debería quedar obligado a la

entrega de una parte de la cosecha, parte que os-

cilaría según la producción, y el precio sería re-

gulado periódicamente en forma para que el in-

teresado vendedor de la fi•uta obtuviera la debida
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recompensa metálica a su esfuerzo, sin que el lí-

mite fijado hiciera imposible después la fabrica-

ción al resultar ésta a tm precio superior al que

pudiera conseguirse en los mercados extranjeros.

Tal vez en este punto se encuentre la gran di-

ficultad al problema, aunque si está resuelto ya

para otros cultivos (trigo y vino), pudiera también

resolverse para la fruta y no dejar perder una ri-

queza segura.

Para la fabricación son también necesarias otras

primeras materias (azúcar y carbón, entre las más

importantes), que deberían también ser sometidas

a la fijación de unos precios o8ciales para evitar

el peligro que antes se dice. Tampoco esto sería o

debería ser de gran diflcultad, ni significaría peli-

gro para ninguna economía particular.

Producción.-La fabricación realizada debería

ser puesta a disposición del Organismo gestor, el

que tendría a su cargo la distribución y venta tan-

to al mercado nacional como a los extranjeros. Una

simple organización administrativa bastaría a es-

tos flnes.

Régime^a económico.-Durante el primer año se
atendería a toda clase de gastos o pagos con el

importe de las subvenciones del Estado, y a ser

posible también con las Diputaciones y Ayunta-

míentos, ya que por el carácter reintegrable de di-

chas subvenciones y por el interés local o provin-

cial de las Corporaciones, éstas deberíatí facilitar

la marcha de los años iniciales por el beneficio

que para sus intereses representaría la fabricación

en sus varios aspectos, y cuando menos en el im-

portantísimo del paro obrero. Las subvenciones, ló-

gicamente, se irían rebajando o suprimiendo, aun-

que fuera en plazo largo, pero ya estaría creada

la riqueza y salvados los restos de unas cosechas

que hoy se hallan en peligro.

Orga^aismos gestor.-Vemos fácil la organización

del tal Organismo, y la Administración española

ya tiene otros de tipos parecidos al que en su día

tendría el que se propone. Un esquema del mismo

es el que figuraintercalado en el texto de este es-
tudio.
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Beneficios fiscales.-Deberían ser concedidos en

su cuantía máxima, ya que va en ello el interés

del Estado y porque daría lugar a una ficción con-

table el hecho de no acceder a ello.

Otras interve^acio^aes oficiales.-No deberá olvi-
darse en su día la labor magnífica que a los fines

pretendidos podrían realizar las Cámaras agríco-

las de Comercio e Industria, que hoy en España

están a gran altura en eficiencia y colaboración

con el Poder público, y que en el aspecto del fondo

de nuestro estudio podrían ejercer funciones, por

delegación, tan interesantes, que harían mucho

más sencillo el plan a desarrollar cuando ya la fa-

bricación estuviera organizada.

Son ideas generales que podrían tener el des-

arrollo consiguiente y preciso para su viabilidad,

y que tienden a que las futuras mayores produc-
ciones de frutas, por incremento de la superflcie

regada, interesen al agricultor e incluso a ello ven-

ga obligado en beneficio del propio Estado.

Que interesaría al agricultor no hay duda, en

cuanto tuviera seguridad en la colocación y ven-

ta de la cosecha. Interesa talnbién a la Nación por

el mayor número de brazos especializados que en

la fabricación tuvieran trabajo.

No perjudicaría a la actual fabricación particu-
lar, porque la misma pudiera incluso quedar en-

cuadrada en la nueva organización. Y, por último,

se conseguiría la gran victoria al encontrarse el

beneficio consiguiente a nuestra balanza del Co-
mercio exterior.

Si hoy interesa a todos (particulares y Estado)

la venta al extranjero de la naranja, ^por qué no

habría de ser tan interesante, por lo menos, la de

las conservas de nuestras frutas?

Esta es la idea : llegar a ver anunciadas en los
mercados extranjeros las conservas de España.

Idea espiritual y romántica por su aspecto patrió-

tico y apetecible e interesante porque pudiera re-

presentar la canalización de nuevas divisas para
la Patria, siempre bien acogidas.
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Comercio y regulación de productos agropecuario s
Normos que regirán la campaña chacinera

Ln el Bolet^ín Oficial del Esta- nadería solicitarán, antes del 1
^lo del día 3 de agosto de 1956 se
r^ublic^, una Orden del Ministe-
t•io de Agricultura, fe^cha 27 del
pasado mes de julio pasadu, por
la que se dispone que la tempo-
rada de matanza de ganado de
c^erda para la industrialización
comenzará en 1 de octubre pró-
ximo y finalizará el 30 de sep-
ticmbre de 1957 para todos
acluellos mataderos frigoríficos,
industriales, industriales chaci-
neras y salchicherías que dis-
l^ongan de instalaciones frigo-
ríficas

Para las industrias de la mis-
ma clase que no dispongan de
instalación frigorífica, la cam-
paña comenzará en la misrna
fecha y terminará el 30 de abril
de 1957.

L a s industrias autorizadas
por la Dirección General de Ga-

de octubre próximo, la renova-
ción de su industria, de acuerdo
con lo que dispone el artículo 13
de la Orden del Ministerio de
Agt•icultura de 15 de junio
de 1952.

De acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto de 13 de eneru
de 1956 y en las Ordenes minis-
teriales de este Departamento
de 13 de mayo y 3 de julio
de 1956, todos los mataderos
frigoríficos e industriales que
sacrifiquen ganado vacuno y la-
nar deberán estar dotados, an-
tes de empezar la campaña, de
los aparatos necesarios para el
desuello e insuflado de que se
hace mención an las citadas dis-
posiciones, sin cuyo requisito
no será autorizado su funciono-
miento en la campaña chacine-
ra de 1956-57.

Normas para lo campaña de cereales panificables
1956-57

En el Boletín Oficial del Esta-
do del día 7 de agosto de 1956 se
publica la circular número 5-56
de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes,
por la que se dictan normas para
la campaña 1956-57 de cereales
panificables.

^egtín ella, queda prorrogada,
hasta tanto no se disponga lo
cont.rario, la circular núm. 5/55,
de 28 de junio de 1955 ( Boletín
Oj^^cial del Estado del 30, núme-
ro 181), a excepción de los ar-
tículos de la misma, los más im-
poI•tantes de los cuales se trans-
criben a continuación, en la for-
ma en que se considerarán re-
dactados en lo sucesivo :

HARINAS PARA ELABORAR PAN

FAMILIAR

«Artículo 6.° La molturación
en fábrica de los trigos dest.ina-

dos a la obtención de harinas pa-
ra la elaboración de pan familiar
se efectuará, como máximo, a los
rendimientos del 81 por 100, si
se trata de trigos duros y recios;
del 80 por 100, si de aragoneses
y similares ; del ?9 por 100, si
de candeal y similares, y del 78
por 100, si de rojos y bastos. Pu-
diendo realizarse, por tanto, a
rendimientos inferiores a los in-
dicados.»

«A los efectos prevenidos en
el párrafo anterior, deberá en-
tenderse por harina, sin otro
calificativo, el producto de la
molturación de trigo industrial-
mente puho. Se admitirá una to-
lerancia en harina extraña del
1 por 100, en consideración a la
dificultad de una selección per-
fecta.»

«Resultará suave al tacto,
«con cuerpo», hlanca, de olor

y sahor agradables, sin resa-
bios de rancidez, moho, acidez.
amargor y dulzor. Presentará a
la compresión una superficie
mate, de granos finos, sin pun
tos negros ni pardos.»

«La citada harina deberá con-
tener, como máximo, el 15 por
100 de humedad, sin perjuicio
de que en las obtenidas de tri-
gos hí^medos pueda autorizarse
el 16 por 100 por la Delegación
Nacional del Servicio Nacional
del Trigo, a propuesta de las
Juntas de Recogida de Cose-
chas; el 15 por 100, como míni-
mo, de gluten húmedo ; el 5 por
100, como mínimo, de gluten se-
co ; el 1 por 100 de ceniLas, co-
mo máximo (referidas a mate-
rias secas) ; el 4 por 100, como
máximo, de residuos sobrc ce-
dazo metálico número 120 (ct-ia-
renta y cinco kilos por centíme-
tro lineall, luz de malla y 139
micras, recogldo al extraer cl
gluten ; menos de siete décim•as
por 100 de celulosa y acidez no
superior a 3 décimas por 100,
expresadas en láctico y referi-
das a materia seca.»

«En los casos que se autorice
la mezcla de harinas de otros
cereales con la de trigo definida
anteriormente, el grado máximo
de humedad será el 16 por 100.»

«La molturación en los moli-
nos maquileros de los cereales
procedentes de la reserva dc^
consumo de los agricultores,
rentistas e igualadores, podrá
efectuarse al grado de extrac-
ción en harina que fijen los in-
teresados, de los que se previc-
nen en este artículo y en el sI-
guiente.»

VENTAS DE HAR,INAS Y S^!^IOLAS

«Art. 13. Los industriales ha-
rineros podrán efectuar diaria-
mente la venta de harinas y s ŭ̂ -
molas a los almacenistas de ha-
rinas, y aquéllos y éstos, a lo^
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indust.riales panaderos, a los
que elaboren elaboren produc-
tos alimenticios distintos del
pan y a los autorizados para e]
preparado y reenvasado de di-
chos artículos con destino a la
condimentación o cocinado de
alimentos, siempre que se ha-
11en en posesión de la «autoriza-
ción de compra» de que trata el
artículo siguiente.»

«Por excepción, los fabrican-
tes y alrnacenistas de harinos
podrán efectuar la venta de ha-
rinas y sómolas en partidas no
superiores a 100 kilogramos, a
los establecimicntos comFrcia-
les y colectibidades de toda cla-
^e, sin el requisito de que estén
en posesión de la expresada
«autorización dc compras».

«I;ualmente, a partir de la^
fechas que autorice la Comisa-
ría General de Abastecimiento^
y Transportes, ^revio informe
del Servicio Naclonal del Trigo,
podrán efectuar ventas de hari-
nas en cantidades no superiore^
a 100 kilogramos y sin el indi-
cado requisito a los agricultore^
titulares del C-1.»

CANON RF.GL'I,:ICIÓN CO:^1F,ItCIA1,

«arLículo 20. Se establece
tm canon de regulación comer-
cial, de 12 pesetas con 70 c•énti-
mos, por quintal Inétrico de la
capacidad de molturación de lás
fábricas de harinas a base de la
longitud trabajante de las mi^-
mas, segím el horario de traba-
jo que cada tu7a de ellas tc^nga
autorizado.»

«Del importe de dicho canon
se deducirá el correspondi( nt(^
a la moltur•aeión dc cereales con
destino a las Intendeneias de
los ejércitos, a la Dirección Ge-
neral de Marruecos y Colonias y
para canje de ]a reserva legal
para propio consumo de los agri-
cultores, rentistas e ig^ua^ado-
res.»

«El duplicado del justificante
del ingreso del importe del refe-
rido canon se acompañará por
los fabricantes al parte anexo
número 1.»

«A las fábricas de harinas que
concierten con esta Comicaría
Gen^ral el pago del canon de re-
gulación no serán de aplicación

las iitnitacíones est.ablecida^ en
este artículo y cl siguiente.»

•1^OLER^ 1í'1:15 P;N EL PH;SO DEL PAN

«.^rtículu ^'t>. La tolerancia
Iltáxima en el pcsu ^^el pan Fami^-
!iar, cuando su vent^I no se efec-
ttíe por el sisl(^nta dc peso e^ac-
tu, qu(^ se detci•Initt_trá habitual-
m(•ntt^ en lotes nu inferiores a
10 pic zas y la <lc I^,an espc^•ial,
se^•á ei 3 h^.r lOO (•n ft•io, c^ea en
el mumen',u E^n quc se realice la
venta• y(^I ^; por 1(10 en pieza^
^^Ieltas.»

1^Y,1?^ [nS lli•:d, 1'AN P'AIVnLL^R DI?

F 1..4:^[ A

«Artículú 2^. Lus precios má-

^iiil^,^ a que podrán vender5e la^

pieza^ de pan fanliliar dc flama
o miga btanda, elaborados con
harina de trigo exclusivamente,
de las condiciones e^pecific^^das
C'n el artICU1C SeXtU. ('Un I'C'^pect0
^, cada gt•ttlln, scr^ín las siguicn-
t ^•^ :

Grupu :A: 1 kilu, ^i pe,ctas;
^>1)0 gl'amoS. •^,F;O.

Grupo 13: 1 i:ilu, 4,JU pese-
tas : 500 granlos, 2,55.

(xrupo C": 1 1cil^I, 4,80 pesetas;
500 gramu5, ?.50U.

«A efectoti dc detcrminar cl
,^recic qu^ dcherá regit• en cada
localidad para la vcnta dcl pan
^amiliar, ^c tendrú en cucnta el
^;rupo en que a<luélla esté com-
l^rcndida, 5egún la clasificacfón
^iue sc e^tablecc cn t^l anexo .^
<ic esta c•ir,^ul^u•.»

El carbónico del suelo
Ln reciente númcro de AcRi-

cut.T^RA ^e informó de que los
elementos radiactivus trazado-
res habían llevadu al descubri-
miento de que las I•aíces absor-
bían carbono que suplementaba
al procedente de la actividad fo-
tosintética, que así quedaba
compensada en las plantas de
hábitos nemorales, muchas dc
las cuales, como helechos, suh-
k^osque de la selva virgen, turbe-
ras, etc., podían cubrir con el
humus el déficit carbónico. Así,
la niateria org<ínica, que se sabía
jugaba un múltiple papel comu
estabilizadora de la estructura
del suelo, fijadora de agua, sumi-
nistradora de nitrógeno, mediu
vital de una micro^fíora impres-
cindible, reguladora de la reac-
ción, etc., añade este suministro
de carbono en tal rnedida, que el
agi•ónomo ruso It7akarov calcula
que más de la mi-tad del carl^onu
que las hojas utilizan en la fotu-
síntesis proviene del suelo; se-
gún dicho ínvestigador, el cen-
teno absorbe por hectárea 14 to-
ncladas de carbono, de las cua-
les toma 7 del suelo; la avena
absorbe 9 toneladas, y de ellas,
f;,7 de', suelo ; y los prados, 4,G
toneladas, y de ellas, 3, ^ tonela-
das del suelo. `

La respiración está muy suje-

ta a diversos agentes; la inten-
^idad es aumentada al 150-200
por 100 con la adición de 40.000
kilos/ hectárea de estiérco] ; lo^
abonos minerales increlnentan
la respiración en un 252 ; las }.^i-
nas la incrementan al 200 por
l 00 ; pero es, sobre todo, el ricgu
el que tiene más positiva in-
tluencia.

Los suelos fértiles y ricos en
materia orgánica tienen una ac-
tividad respiratorio intensa, lle-
gando a suministrar el 70 por
100 de las necesidades carbóni-
cas de la planta, lo cual es tam-
bién más favorecido, porque la
atmósfera del suclo es tres veces
más rica en anhídrido carbónico
que la atmósfera libre.

Estos hallazgos justifican cada
vez más la necesidad de un apor-
te periódico y abtmdante de ma-
teria orgánica a los suelos para
(lue las raíces aprovechen la
misma dirigiendo hacia la5 ho-
jas una corriente de COz, lo cual
introduce modificaciones y ubli-
ga a revisar la importancia fisio-
lógica de la relación C/ N en
función de los factores que lo
Inodifican, como son abonados,
pod^s y enfermedades.

J. N.
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MIRANDO AL EXTERIOR
LA AGRICULTURA INGLESA

La agriculttu•a ing.csa ha ex-
perimentado en estos últimos
afios-a partir de 1947, en que
se promulgó la Ley sobre la
agricultur a-una verdadera re-
volución, que se ha llevado a
cabo a la chita callando, sin
grandes aspavientos ni alaridos.
Si el índice de producción en el
año 1939 se considera como 100.
e1. del aña 1955 alcanza a 155, es-
decir, que la producción ha au-
mentado en quince años el 55
por 100.

Es creencia general que Gran
Bretaña es un país puramente
industrial y que depende excltz-
sivamente del exterior en lo con-
cernicnte a su alimentación.
Desde luego, la industria domi-
na en la economía inglesa, pero
la agricultura es también una
rama importante de la produc
ción. El níimero de persona de-
dicadas a la agricultura ascien-
de a un millón-5 por 100 dcl
total de la población activa-,
cifra relativamente p e q u e ñ a
comparada con la de otras t•a-
mas de la economía, y más pe-
queña aún si se compara con las
de otros paíse^s, pero que no deja
de tener su significación. La
parte con que la agricultura par-
ticipa en la total producción ^;el
país también alcanza un 5 po^•
100. La extensión superficial del
suelo dedicado a la agricultui•a
comprende 20 millones de hec-
táreas de los 24 que Gran Breta-
ña posee de extensión territorial
en las Islas.

E1 suelo es, en general, fértil,
y la tradición agrícola del país,
unida a los modernos medios de
explotación, ha dado lugar a es-
te florecimiento de la produc-
ción agrícola inglesa. En el te-
rreno ganadero, Inglaterra está
a la cabeza y ha sido la creadora
de selectas razas de ganado ca-
ballar, vacuno, lanar y de cerda.
Esto es de todos conacido, y sus
razas tienen aplicación y fama
mundial.

El número de explot.aciones
agrícolas de la isla y del norte de
Irlando se eleva a 535.000, de las
cuales un 60 por 100 son men,o-

res de ?0 hectzíreas; 97.000, o el
13 por 100, mayores de 40 poi•
100 hectáreas, y unas 15.500, o
sea un 3 por 100, superiores a
1200 hectáreas de extensión.

La explotación agrícola en la
Gran Bretaña se conduce como
una industria o negocio de pro-
ducción dirigidos por un «ma-
nager» que frecuentemente es el
mismo propietario.

E1 sistema de explotación :^
adapta a las condiciones natura-
les de clima y suelo, que son
muy diversas, salvo, claro es,
pequeñas explotaciones de culti-
vo forzado próximas a los cen-
tros fabriles e it^dus^riales. En
Inglaterra y Gales dominan las
praderas, que ocupan el 37 por
100 de la superficie agrícola-
mente útiL Las tierras de labo?•
se extienden al 22 poi• 100 de la
superficie, y un 29 por 100 se
explota en régimen mixto.

E1 principal cultivo de Ingla-
terra y Galss es el trigo, siguien-
do a éste la cebada, la avena,
otros cereales y las patatas. En
las proximidades de las grandes
poblaciones se encuentr^a el cul-
tivo intensivo de hortalizas en
gran parte actualmente, en cul-
tivo de gran estilo.

La explotación ganadera para
la producción de carne está lo-
calizada, en especial, en el sur y
suroeste de la isla y en las regio-
nes de las Midlands.

En Escocia se explotan agrí-
colamente unos seis millones de
hectáreas, de las cuales 1,8 mi-
Ilones se labran o se dedican a
praderas, y el resto, principal-
mente montañoso, se utiliza pa-
ra el ganado lanar o el bovino de
altura.

E1 cereal más cultivado en
F.scocia es la avena ; pero tam-
bién se ctzltivan patatas, forra-
jes, cebada-parte, para la fa-
bricación del delicioso wiskey-
y raíces forrajeras.

La superficie del norte de Ir-
landa alcanza 1,18 millone^ de
hectáreas, de las cuales se c;ulti-
van 910.000 como tierras de la-
bor o como praderas. La expla-
tación e^ muy intensiva y se de-
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dica a patatas, avena, lino y ray-
grass para la producción de se-
milla. Pero el 80 por 100 de lcs
ingresos de esta provincia co-
responden a la ganadería y sus
productos.

En la producciún agrícola de
Gran Bretaña, el cultivo hortí-
cola carresponde a la sexta par-
te de la pro^ducción agrícola to-
tal, y en esta rama es donde se
ha hecho sentir más la intensifi-
cación durante los períodos de
guerra y postguerra. La fruti-
cultura ha permanecido casi es-
tacionaria en extensión; pero la
producción, gracias a los méto-
dos modernos, ha aumentado cn
un 60 por 100.

En el aspecto social, el Mini^-
terio de Agricultura y los Comi-
tés de condados han establecido
en Inglaterra y Gales unas vein-
te mil pequeñas explotacioncs,
11.000 de las cuales son lo sufi-
cientemente extensas para ocu-
par completamente todo el año
al arrendatario. Todas estas ex-
plotaciones se arriendan sola-
mente a aquellos que tienen ap-
titud y capacidad agrícola ; la
mayor parte de ellos, obreros
del campo que desean explota:•
una pequeña finca. Unas 1.000
de estas explotaciones, organiza-
das por el Ministerio de Agricul-
tura en 18 diferentes propied^-
des, provienen del año 1935 y se
instituyeron para aminorar los
efectes del paro en los centros
industriales.

En Escocia, los pequeños y
mínimos arrendatarios, los Ila-
mados «crofter», desempeñan
un importante papel. En los pa-
sados años, la producción de es-
tas pequcñas explotaciones, en
número de 23.209, alcanzó al
5-6 por 100 de la total produc-
ción agrícola escocesa.

La evolución de la agt•icultu-
ra inglesa en los últimos cien
años es altamente interesante.
Tedavía en la mitad del pasadc^
siglo, Inglaterra era más o me-
nos autárquica. Después comen-
zó la importación creciente de
lana, cereales, y luego de pre-
ductos cárnicos procedentes de
los territorios de ultramar, don-
de estos productos se obtenían
baratos. La agricultura metro-
politana, si quiso subsistir, tuvo
que orientar su producción a ob-
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tener huevos, leche, cerdos ce-
bados y hortalizas, originándose
tm abandono del cultivo cereal.

La consecuencia fué que las
tierras labradas disminuyeron
de 1872 a 1939 y la agricultura
estuvo cada vez más sujeta a la
importación. Pero al estallar la
segunda guerra mundial se ve-
rificó un rápido cambio de la po-
iít.ica agraria seguida hasta esc.
momento, y, para compensar las
pérdidas de tonelaje de la flota
mercante inglesa, se intensificó
la producción metropolitana. Se
cultivaron más trigo y más pa-
tatas para cubrir la mayor parte
posible de las necesidades, lo
que ^se hizo a costa de la gana-
dería. Las tendencias actuales
van hacia una intensificación de
la cría animal para la produc-
ción de carne, conservando, al
mismo tiempo, un alto nivel de
la producción cereal.

Para alcanzar esta deseada in-
tensificación en todos los órde-
nes de la producción agrícola, la
agricultura inglesa se racionali-
za cada vez más y recurre al au-
xilio de las máquinas y todo lo
que tienda a este fin. Probable-
^nente en ningún país se hacen
tnecánicamente m á s trabajos
agrícolas. El número de tracto-
res ha crecido vertiginosamente,
contando hoy con un tractor por
cada 18 hectáreas. En 1925 ha-
bía en Gran Bretaña 21.000 trac-
t.ores ; en l 930, la cifra alcanza-

ba a 55.000; en 1954 contaba
con 400.000.

Siguiendo el paso de esta nw-
torización va aumentando la
mecanización de todas las labo-
res ; por ejemplo, en 1939 había
150 cosechadoras; en 1955 pa-
san de 30.000. Lo mismo puede
decirse de otras máquinas de
cult.ivo, recolectoras de patata,
remolacha, etc., y de las máqui-
na^ auxiliares, como ordeñado-
ras, corta-pajas y corta-raíces
automáticos, etc.

al ritmo de esta mecanización
se ha const.ituído en Gran Breta-
ña una industria potente de ma-
quinaria agrícola, que ha pasa-
do de producir por valor de 4-5
millones de libras en 1939 a lan-
zar al mercado maquinaria por
valor de 108 millones de libras
en 1954. Gran parte de esta ma-
quinaria est^_ destinada a la ex-
portación.

Como el pequeño agricultor,
por sí solo, no puede adquirir ni
utilizar estos medios mecánicos,
se han establecido empresas par-
ticulares que las alquilan, y los
Comités de condado han creado
parques donde la maquinaria es-
tá a disposición del agricultor
por una pequeña cuota de alqui-
ler. Pero para el verdadero agri-
cultor; el «dilettante» no tiene
hoy nada que hacer en este ne-
gocio. El Comité del condado lo
climina.

res de niillones a los jornales pa-
gados en la agricultura.

De todo este jaleo de millares
de millones resulta una renta
neta de 130 unidades de esas de
nueve ceros. De estas 130 unida-
des, 23 se escaparon por el cami-
no del fisco : 23.000 millones de
impue^tos no están mal para el
erario, pero no opinarán así lo^
que se han rascado el bolsillo
para «procurarlos». De ahí las
barricadas en las carreteras.

Pero serenémonos un poco y
salgamos del lío de las cifras de
nueve ceros, y veamos de todo
cste cúmulo de númcros astro-
nómicos cuál es el ingreso me-
dio por agricultor. Aquí llega-
mos a la modesta cifra de tres-
cientos mil francos al año, y si
se calcula la renta directa, esta
suma queda reducida a 200.000
francos. ^Qué representa esta
cantidad? El sueldo de una mu-
chacha de servicio, sin valorar
la comida, poco más o anenos.
Claro que ésta es la renta me-
dia; muchos ganan mucho más,
pero otros no llegan y tienen
que abandonar el campo o que-
darse en él definitivamente, pe-
ro bajo una losa, por inanición.

El poder adq^zisitivo de la cla-
se agrícola francesa está estan-
cado desde hace años, y el agri-
cultor aprovecha poco del incre-
tnento de la productividad y de
la prodúcción. Su situación es
aproximada m e n t e la del año
1949. La participación de la pro-
ducción agrícola en la renta na-
cional, que fué del 15 por 100
en 1948, ha descendido al 11 por
100 en 1953, y hoy seguramente
será menor.

El Estado, como es natural,
tiene un interés extraordinario
en que la producción agrícola
±ome un sano desarrollo, y pro-
c.ura que la exportación de estos
productos participe cada día con
mayor volumen en la exporta-
ción total. Pero ya hemos dicho
aquí otras veces que la produc-
ción francesa, tanto agrícola co-
mo industrial, es cara, es más
cara que la de las naciones veci-
nas. Ahora que sus productos,
en buena parte, también son
mejores; pero hoy la calidad,
para un mundo de gentes de
gusto degradado, no tiene nin-

PREOCUPACIONES AGRARIAS FRANCESAS

Francia es hoy uno de los paí-
ses sobre el que caen las preocu-
paciones a chorrillo. Preocupa-
ciones políticas, preocupaciones
financieras, preocupaciones eco-
nómicas, preocupaciones socia-
les... y para ayudar la deficiente
cosecha de unos productos y el
exceso de otros. La política
agraria francesa tiene tela corta-
da hasta que llegue el ajuste en
su evolución.

Francia cuenta con 5.136.000
habit.antes profesionalmente de-
dicados a la agricultura, o sea el
2E;,7 por 100 de la población ac-
t.iva, que pasa de los 19 millones
de almas. E1 valor de la produc-
ción agrícola total en el año
1954-55 se ha calculado en 2.200

millares de millones. La pro-
ducción ganadera participa en
csta suma con 1.320 millares de
millones, de los que solamente
t^l valor de la carne y la leche se
eleva a 704 mil]ares de millones.
La producción lechera alcanza
185 millones de hectolitros, y la
de carne de vaca, 900.000 tone-
ladas. La producción vegetal se
ha calculado en 880 millares de
millones de francos.

Según las recientes estadísti-
cas, los gastos de la agricultura
en el período cit.ado se calculan
en el citado período en 1.020 mi-
llares de millones, de los cuales
corresponden 650 a la adquisi-
ción y entretenimiento de la
maquinaria agrícola y 240 milla-
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guna importancia. Es una pena,
y las cosas no llevan camino de
mejorar. La culpa la tienen e^sos
caballeros que no ven más que
números...

E1 Estado subvenciona la ex-
portación agrícola con cuantio-
sos medios-para subvenciones
de toda clase, el Estado gasta
500 millares de millones al
año-, y estas subvenciones son
con frecuencia criticadas, pues
los cuartos no fluyen solamente
de las arcas del tesoro. Una par-
te procede de los llamados fon-
dos de compensación, que a su
vez proceden de la subida de los
precios interiores. Es decir, que
al pobre consumidor le clavan
por partida doble : como contri-
buyente y como tal consumidor.
Este año podría estar más con-
tento, pues habrá menos sub-
venciones, pues por el «tropie-
zo» climatológico hay menos
que exportar ; pero se lo sacaron
para otras cosas, pues el sistema
se ha convertido en fenómeno
normal.

Veamos. Los productores de
mantequilla necesitan colocar
en tiempos normales de 10.000
a 15.000 toneladas de la delicio-
sa grasa. Pero la mantequilla
cuesta en Francia, al por ma-
yor, de 550 a 750 fr•ancos el kilo,
mientras que en el mercado
mundial se cotiza a 350. Calcu-
len ustedes cuántas unidades de
esas de nueve ceros harán falta
para subvencionar - rebajar el
precio de exportación a menos
de 350 francos-todas las unida-
des de tres cer•os que haya que
dar suelta a través de las fron-
teras. Con el vino, la misma his-
toria : ^e gastaron en subvencio-
nes 22 millares de millones. Con
los cereales, 40 millares de mi-
llones; etc., etc.

Cada excesillo de producción
le cuesta al Estado o una fuerte
subvención para la exportación
o comprar el e.xceso a precio que
no dé lugar a la baja del de la
mercancía excedente..., o dar
premio, camo en Norteamérica,
al que deja la tierra en barbe-
cho. En Francia andan aún con
la garantía de precios, los pre-
mios y las subvenciones.

En el problema del vino han
tenido que tirar por la calle del

medio y decretar el arranque de
cepas contra indemnización, a
fin de eliminar 200.000 hectá-
reas de viñas que producían ca-
da afio vinos malos y dolores de.
cabeza a los dirigentes. La in-
demnización por hectáre^a se ele-
va en término medio a 150.000
francos. Sigan ustedes calcu-
lando.

Muchos precios agrícoia^ es-
tán tasados; por ejemplo: los
del trigo, el maíz, la remolacha
y otros están defendidos indi-
r•ectamente a través de las orga-
nizaciones interprafesionales. El
sostén de los precios de los ce-
reales este año costará de 7 a 8
millares de millones. Las hela-
das costaron unos 3.000 millo-
nes. Para el sostenimiento de los

precios de la carne-hay 9.000
toneladas almacenadas - h a n
consumido 1.100 millones ; para
la producción lechera se desti-
nan 2.200 millones...

Otros gastos para la agricul-
tura están comprendi^dos en cl
programa de electrificación del
campo - 25.000 millone^s -, cn
los abastecimientos dc aguas a
1os municipios rurales-] 00.000
milloncs-, y para rebajar el
precio de los carburantcs agI•í-
colas-12.000 millones-, y para
el estado sanitario de la ganadc-
ría-65.000 millones-, etc. D^c
todo este plan trienal ya habla-
mos en su momento oportuno en
estas misinas páginas. Pero ya
lo habrán ustedes olvidado.-
PROVIDUS.

Agua dulce obtenida de la del mar
El gran inconveniente, hasta

ahora, para desmineralizar el
agua del mar era el elevado cos-
te. El químico israelí A. Zar-
chin ha ideado un aparato pa-
ra obviar este inconveniente,
complementando la congelación
con una destilación producida
por compresión de vapor. El
agua de mar es introducida en
tma cámara de baja presión,
donde parte es convertida en va-
por y parte es congela^da. El res-
to, que es una salmuera concen-
trada, se retira. Desués se com-
prime el vapor ligeramente. Este
procedimiento convierte el va-

por en agua pura y genera el
calor suficiente para derretir los
cristales de hielo puro.

El inventor estima que puede
purificar hasta el 80 por 100 del
agua de mar que Uasa por el
aparato, y afirma que una insta-
lación de un coste de unos 400
millones de pesetas puede pro-
ducir unos 4.000 litros de agua
dulce por hora, a un coste de
0,80 pesetas el metro cúbico. In-
í^til recalcar la importancia que
esto puede tener en las zonas
costeras de países y regiones
desérticas o semidesérticas.
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LAS HE^ADAS DE ^EBRERO
Muchas observaciones han si-

do hechas en España sohre los
graves daños de las heladas de
dicho mes en muchos cultivos,
especialmente en los agrios. La
ola de frío alcanzó gran parte de
la cuenca mcditerránea, como la
Costa Azul y la Riviéra italia-
na ; en esta íilt.ima región ^e al-
canzaron -4 grados el día 5 dc
febrero, después de dos días de
-3 grados. Los bellos jardines,
verdaderas colecciones botáni-
cas, recibieron grave impacto.
que ha sido registrado por la Es-
tación de Hortofruticultura de
San Remo.

Stéfano Bansa da una nutrida
lista de plantas y su reacción a
los hielos, de la cual se extrac-
tan y se citan aquellas c.^pecies
más conocidas en nuestro me^-
dio. No dudamos que habrá mu-
chos datos tomados directamen-
te en las provincias españolas
mediterráneas , y así, concretán-
donos a la vega del Segura, pue-
den citarse, entre otras comple-
t,amente destruídas por los hie-
los en algtmas estaciones desfa-
vorables, las jazmineras grana-
dinas, geranios, chayote, bou-
gainvilleas, agapantos, amor del
hombre, begonias, limones. plá-
iano (Musa paradi s í a c a, en
Ojós), flor del tigre, bignonia...

La lista para San Remo com-
prende ]as siguientes especies
ornamentales gravemente daña-
das: Agapanthus sp., Ageratum
mexicanum, Aloe arbar^cscens,
A. chabandi, A. cryptopoda, A.
ferox, A. speciosa, Artemisia ca-
nariensis, Asparagus Sprenge-
rii, Begonia sp., Bougainvillca
Pretorius y Miss Buth (recupe-
raron rápidamente las más co-
munes: B, spectabilis y B. gla-
bro), Bryophyllum sp., Calcndr,-
la officinalis, Cereus hamatus,
Citrus ]imonum, Colocasia anti-
quorum, Eucaliptus g^lobulus
(E. rostrata, sólo los extremos
de tallos), Ficus elastica, Fuch-
sia sp., Gasteria sp., Gerbera Ja-
mesonii, Gladiolus s^., Hibiscus
rosa-sinensis, Kalanchoe sp., La-
thyrus odartus, Monstera deli-
ciosá, Musa paradisíaca, Pelar-
gonium sp., Pilea cadierii, Psi=

dium guajava, Saccharum offici-
narum, Salvia sessei, Stapelia
variegata, Strelitzia sp., Thum-
bergia grandiflora, Tradescantia
:'^uminensis, etc.

Entre las plantas más conoci-
das, propias de áreas templadas
subtropicales que no han sufri-
do daños o han sido leves figu-
ran : Acacia farnesiana, Agave

sp., Aloe saponaria, Araucaria
excelsa, Aspidi^tra elatior, Au-
cuba japónica. Camelia japóni-
ca, Casuarina ^p., Citrus auran-
tium, C. atu•antium decumana,
C. nobilis. Cor^rl^^line australis,
Cycas revoluta, Gardenia gran-
difiora; Genista canariensis, Gre-
villea robusta, Aloysia citriodo-
r•a, Opuntia ficu^-indica, Phoenis
canariensis, Ph. dacty]iferas,
Pittosporum sp., Salvia cocci-
nea, etc.

La formación profesional
agrícola

En el vasto programa que se
discutió, durante casi tres se-
manas, en la XXXIX Conferen-
cia lnternacional del Trabajo,
en el Palacio de las Naciones
Unidas, a la que asistieron 737
representantes gubernamenta-
les, patronales, de trabajadores
y los de 18 Organizaciones in-
ternacionales, el tema de la for-
mación profesional en la agri-
cultura ocupó un lugar muy
destacado.

A1 proyecto de texto que se
redactó en la Conferencia del
año pasado, en la reunión de
e:te año se presentaron 72 en-
miendas, que fueron discutidas
en la Comisión de Agricultura,
donde actuaron 75 delegados
gubernamentales, patronales y
obreros, a más de los "observa-
dores" de varios Organismos in-
ternacionales.

El ingeniero agrónomo Mora-
les y Fraile, en su calidad de
vicepresidente de la Confedera-
ción Internacional de Ingenie-
ros Agrónomos (CITA), intervi-
no dos veces para invitar a los
85 delegados que asistían a las
reuniones de la Comisión de

Agricultura, para que participen
en el V Congreso internacional
de Enseñanza agrícola, que ten-
drá lugar en Roma, además de
presentar d o s sugerencias a
examen de la Comisión.

Una sugerencia se refería a
la necesidad de aplicar la con-
centraŭión parcelaria, con el fin

de evitar la "pulverización" de
la propiedad y perrnitir con ello
el empleo de maquinaria agrí-

cola, necesaria e indispensable
para el aumento de la produc-

ción y mejora del bienestar ru-
ral. En la segunda sugerencia,

hizo referencia a los excelentes
resultados logrados en España,
Italia y Yugoslavia con el nue-
vo sistema de formación agrí-

cola acelerada, sistema moder-
nísimo y muy eficaz.

El presidente de la Comisión,
señor Kutin. Subsecretario del

Ministerio de Comercio en Po-
lonia, expresó su agradecimien-

to al ingeniero Morales y Frai-
le por la colaboración que 1_i

CITA ofrece a la C. I. T., asis-
tiendo por vez primera a.u

Conferencia anual, y, ademáe,
dijo que las dos sugerencias

presentadas por escrito serían
tenidas en cuenta por la Comi-
sión de Agricultura.

La C. A., después de ocho se-
siones, presentó un informe, de

cuyo Comité de redacción for-
mó parte el delegado guberna-

mental español, señor Amblés y
Pipo, Subdirector General de
Previsión.

El informe, aprobado p o r
unanimidad en la C. A., ha sido
publicado, y comprende las re-
comendaciones que se hacen a
los Gobiernos para que mejore
la formación profesional en sus
variados aspectos agrícolas.
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Aplieaeiones agríeolas del polietileno c ón de 11osTelementos delpro^pa-
ll

Las características tan espe-
ciales de las láminas delgadísi-
mas de polietileno, como son
enonne dilatabilidad, pequeña
conductividad calorífica, trans-
parencia, facilidad de soldadura,
estabilidad entre una gran gama
de temperaturas y neutralidad a
una gran diversidad de produc-
tos químicos, le abren cada vez
más campos dc aplicación, in-
cluso en agricultura, entre cu-
yus usos se citan :

Envasado de frutas (plátanos,
melones, etc.), flores y semillas
scleccionadas.

Envasado de frutas en ,el ár-
bol; la fruta pequeña se envucl-
ve en un ajustado saco de po-
lietileno, que, al crecer aquéIla,
por su gran dilatabilidad se
adapta perfectamente a la forma
y tamaño del fruto; de esta ma-
nera, el fruto se recolecta ya en-
vasado, protegido contra roces e
infecciones y grandemente me-
jorado en presentación.

Construcción de estufas, in-
vernaderos, «cristaleras» de
plástico, etc. Resultan muy eco-
nómicas, fácilmente transporta-
bles, aunque delicadas por la
combustibilidad del producto y
escasa resistencia al choque vio-
1 ento.

Recubrimientos de p 1 a n t a s
mediante pulverizaciones. Tiene
esta práctica gran aplicación en
los trasplantes, en los que hasta
ahora era necesario, en ]a gene-
ralidad de las condiciones en
que sc realiza, proceder a una
poda parcial de las partes aéreas
l^ara disminuir la transpiración,
que, si cicrtamente aseguraba el
arraigo, era a precio de una de-
tención en el crecimiento y re-
cuperación de la planta. La pul-
verización cón el plástico reduce
tan grandemente la transpira-
ción, que hace innecesaria la po-
da; en jardinería es así posible
transplantar grandes ejempla-
res sin que pierdan cn belleza y
armonía de desarrollo.

Inclusiones en plástico de
herbarios e insectos, de gran uti-
]idad didáctica, pues pueden ser
inanejados impunemente por los
alumnos sin deteriorarse, como

sucede en breve plazo a los her-
barios sobre papel.

Etiquetado de semillas, plan-
tas y campos de selección. Los
materiales empleados hasta aho-
ra (madera, cinc, tela, cartón,
etc.) y las tintas para su marca-
do eran de muy escasa dura-
ción, tanto en climas muy llu-
viosos como en los de gran inso-
lación. El polietileno en capas
rotuladas interiormente resuel-
ve definitivamente el problema,
asegurando así la continuidad
de la identificación de plantas y
campos.

Atado de injertos, más prác-
tico que con la rafia.

Sacos para acodos, que supe-
ran al incómodo tiesto hendido
y al cucurucho de materiales di-
versos, pues se conserva la hu-
medad muy bien sin impedir la
ósmosis gaseosa.

Protección de plantas tempra-
nas contra las heladas.

Construcción de cámaras de
climatización.

Construcción de propagado-
res para la multiplicación ase-
xual por estaquillado de nume-
rosas plantas (vid, cafetos, ca-
caoteros, begonias, etc.). La at-
mósfera conserva muy bien su
humedad, facilitando así un me-

ogacton, que facilita el desarto
de raíce^s sin agotamientos de
savia ni marchiteces peligrosas.

Fumigación de árboles, mon-
tones de grano y suelos, cu-
briéndolos con película de polie-
tileno con o sin bastidor.

Cubrición del suelo, en lugar
de empapelado, para impedir el
desarrollo de malas hierbas y las
pérdidas de humedad, como se
realizaba ya en los cultivos de
piña de América y otros. El ais-
lamiento térmico quc facilita la
cobertura plástica le permite
utilizarlo como regulador de la
temperatura del suelo, sobre to-
do impidiendo los grandes ca-
lentamientos, propicios al des-
arrollo de hongos parásitos de
las raíces.

Transplante de hortalizas, cu-
briéndolas con pequeñas piezas
de polietileno que equilibran la
transpiración.

Construcción cíe depósitos de
agua provisionales.

Tubos y sifones para riego.
Revestimientos de tanques de

fermentación y de vasijas para
aceite, vino, esencias, etc.

En definitiva, un mundo com-
pletamente nuevo, de cómodos
y prácticos usos que en España
tienen un amplísimo campo de
aplicación.-J. N.
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la energía solar y la agricultura
E1 sol es la fuente de vida en

la tierra y su energía gigantesca
se distribuye a su alrededor, lle-
gando a nuestro humilde plane-
ta una cantidad insignificant.e,
y sin embargo ella ele^va millo ^
nes de metros cúbicos de agua
a miles de metros de altura ;
masas de aire enormes se des-
pla•r,an en la atmósfera; grandes
formaciones vegetales transfor-
man dicha energía para dar ali
mentos, crear 1 o s yacimientos
carboníferos, sustentar la vida
animal y la del orgulloso rey de
la Creación, que quizá sólo sea
el rey de la tierra.

Esa energía ,también la ha
querido utilizar el hombre de
modo indirecto, c o m o cuando
aprovecha saltos de agua, ener-
gía de las mareas, combustibles
de todas clases, fuerza de les
vientos, gradientes térmicos del
mar, o directamcnte, desde ha-
ce miles de años, para desecar
modestamente s u s vestidos a
alimentos.

Hay que recordar a Arquíme-
d^s con sus espejos ustorios, que
destruían las leñosas trirremes
romanas que sitiaban a Siracu-
sa, cuando se repasan los mo-
dernos esfuerzos actuales para
aprovechar la energía solar al
fin y al cabo utilizando el mi^-
mo principio de concentrar los
rayos solares recibides en una
superficie dada sobre otra super-
ficie muchísimo más pequeña,
que da lugar a una considerable
elevación de tempcratura.

El R. I'. Ignacio Puig ha ve-
nido divulgando durante e s t e
año en la prensa diaria españo-
la ]os distintos métodos y pro-
yectos p a r a aprovechar dicha
energía, todavía en su infancia,
pero que ya ha dado lugar a
resultados comerciales, como la
fabr•icac.ión de cocinas solares,
que se distribuyen en la India
y otros países de clima análogo.
o los calorífugos solares para
agua de usos domésticos en los
Estados Unidos.

España, por su gran insola-
ción en la parte principal del te-
rritorio nacion^ll. y que por otra
parte ha sido dotada tan mal

con las clásicas fuentes de ener-
gía que son el car•bón, el petró
leo y los gases naturales, tiene
un amplio porvenir, y en este
aspecto deben seguirse con aten-
ción los esfuerzos y ensayos cos-
tosos que otros pueblos están
realizando para imitarlos y ha-
cer s e n t i r nuestra presencia
científica en el mundo, aun muy
escasa. Sin exageración, y con
gran diferencia, es la principal
fuente de energía con que cuen-
ta España (pasando aquí por al-
to la ignota energía nuclear es-
pañola), y casi la única en zonas
muy áridas, p e r o afortunada
mente quemadas materialmente
por el sol, como sucede en Ali -
cante, Murcia, Almería, Lanza-
rote y Fuerteventura, regiones
en que la mayor necesidad es
la del agua, y que con esta nue-
va orientación t.écnica p u e d e
s e r satisfecha teóricamente y
con t o d a seguridad, práctica-
mente, en tiempo no muy le-
jano.

Entre los países que han con
s e g u i d o soluciones bastante
prácticas ya figura en primer lu-
gar Francia, que en el Midi tie-
ne una instalación piloto, con la
que se han hecho fusiones de
metalcs i^ rricos, y en el sur ar-
gelino de ccnversión en energía
mecánica ; 1 o s americanos en
California h a n montado bom-
bas hidráulicas solares; o t r o s
paíse;, más ricos, y menos qu?
España, tienen montada su or-
ganización para aprovechar la
energía solar, como Italia en la
Apulia, Israel en el desierto de
Negew, Egipto y Chipre en la
c u e n c a mediterránea, donde
hay un gran porvenir en este
aspecto, sin contar con los pro
yectos juliovernescos del inge-
niero francés Pierre Graudillon,
o el más antig`uo del arquitectn
muniqués Hermann Soergel de
rebajar el nivel del Mediterrá-
neo aprovechando la gran eva-
poración a consecuencia de la
elevada energía recibida, y ais-
lándole mediante presas en Gi-
braltar, Suez y Gallípoli. Fuera
del área mediterránea, estudian
estos problemas en Europa In-

glaterra, Holanda, Bélgica, Ru-
sia y Alemania ; cn Africa, 5ur-
áfrica, Cungo belga y Africa oc-
cidental francesa, además de los
ensayos t a n prometedores de
Argelia; en América, Cuba, Ar-
gentina y Canadá; en Asia y
Oceanía, la India, China, Aus-
tralia y Nueva Lelanda.

España, famosa por su sol,
que vendemos con nuestras na-
ranjas, vinos y turismo, es en
est.e aspecto un país privilegia-
do c o n espléndido porvenir ;
baste decir que en Sevilla ^F
reciben más dc 200.000 calorías
por centímetro cuadrado, contra
sólo unas 720.000 calorías del
cinturón e c u a torial africano
controladas por n o s o t ros c:n
Santa Isabel de Fernando Poo :
e^to supone 550 y 325 calorías
d i la r i a s medias, respectiva-
mente.

No vamos a tratar de decir
que el proyecto de Bertillon se
aplique en el Mar Menor o en
San Sebastián de la Gomera,
pero sí es posible conseguir de
nuestro s o 1 algún aprovecha-
miento más del 0,2 por 100 de
la energ7a total recibida q u F
consig-uen nuestras plantas, y
así se podrían citar entre otras
posibles aplicaciones agrícolas :

Elevaciones de aguas en zo-
nas áridas.

Desmineralización de agua:;
subt crráneas para hacerlas ap-
tas para riegos o más tolcr•ada9
por cultivos que permiten cierta
salinidad, como son alfalfa, to-
mates, palmera datilera, melo-
nes, ct.c.

Rcgadíos litorales con aguas
marinas, que tendrían la posi^
bilidad en el futuro de ser un
verdadero subproduct.o dcl apro-
vecham i e n t o del yacimiento
más rico en minerales del mun-
do : ^^l agua de mar.

Cultivos sin tierra cn zonas
marítimas.

Mejora de la vida doméstica
del agricultor alejado de sumi-
nistro de energía, como sería cl
disponer de agua caliente, coci-
nar con aparatos solares, cale-
facción invernal, etc.

Producción local de energí^
eléctrica para t o d o s los usos
agrícolas de una explotación.

Forzado de cultivos por mé-
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todos más racionales que los que
se hallan en uso.

Mejora de los métodos de de-
secación natural de productos
agrícolas para hacerlo más con-
tinuo y rápido, lo cual tendría
aplicación en España para la5
pasas, orejones, pimientos, ca-
cao, café, heno, etc.

Ninguno de los fines antes se-
ñ a 1 a d o s están inexplorados,

pues en el extranjero se han he-
cho sobre ellos trabajos inicia-
les, cierto que con poco éxito 0
rendimiento en algunos casos,
per^o que marcan un camino y
son prometedores y dignos de
que los centros de investigación
agrícola e industrial mejor si-
t,uados geográficamente trabajen
en esta dirección.-J. N.

NOTICIARIO MUNDIAL
I.-Em^leo del helicó^tero en la

lucha contra la mosea de las ce-
rezas.

En e s t a pasada primavera

se combatió por primera vez,

con helicóptero, la mosca de las

cerezas, en el distrito alemán

de Coblenza. La acción fué or-

ganizada por la Sección de Pla-

gas de este distrito. Hay que

proteger unos 150.000 quintales

(de 50 Kŭ) del ataque de la

mosca de la cereza, es decir, una

cantidad de cerezas que valen

4 millones de DM. Los cultiva-

dores de fruta de esta región

esperan así obtener fruta inme-

jorable y poder volver a empe-

zar las negociaciones con In-

glaterra, que fracasaron en 1920

por el aumento de la mosca de

la cereza. Una compañía aérea

inglesa había puesto a disposi-

ción un helicóptero "Sikorski"

para esa acción de pulveriza-

ción.

afecta a la Agricultura, se une

el que es materia prima para la

fabricación de una serie de an-

ticriptogámicos (sulfato, óxido,
oxicloruro, etc.).

La enorme demanda, en cons-

tante crecimiento, y el precio

elevado son causa de preocupa-
ción.

Se espera un alivio en la si-

tuación por haberse puesto en
explotación u n o s importantes

yacimientos e n Chibougaman
(Canadá), a unos 345 kilómetros

de Montreal, gracias a la cons-

trucción de una carretera que

hace rentable la extracción del

mineral en esta región inhóspi-

ta, pues hay que taladrar el hie-

lo para abrir los pozos.

El capital ya invertido en es-
tas minas asciende a 50 millones

de dólares, y con la llegada, pa-

ra este año, de un ramal de fe-

rrocarril, se espera un gran au-

ge en la explotación y extrac-
ción de mineral.

ll.-Nueva yacimiento de cobre.

Además de su importancia

estratégica, de sus aplicaciones

en pinturas submarinas, e s t e

metal es la base del desarrollo

de la energía eléctrica en todas
sus manifestaciones y aplica-

ciones (producción, transporte,

rrtilización, etc.). A esto, que ya

II1.-Fertilizantes,

No cabe duda de que el Con-

tinente africado es privilegiado

en cuanto a abundancia de fos-
fatos minerales, materia prima

para la producción de superfos-

f atos.

Además de los yacimientos ya

♦ORICULTDR ♦

explotados de Marruecos, Arge-

lia, Túnez y Egipto, se han des-

cubierto otros muy prometedo-

res en la parte oriental de la co-
lonia británica de Uganda.

IV.-Tracfor tsara jrío y calor.

Un inventor americano ha

construído un tractor con aire

acondicionado, de tipo experi-

mental. Promete, al agricultor

azotado y curtido por las incle-

mencias del tiempo, calefacción

en invierno y refrigeración en

el verano. Asegura que, además

de reducir la fatiga del conduc-

tor, la máquina le ahorra la

pérdida anual de unos 1.000 dó-

lares, causada por las inclemen-

cias meteorológicas, y le permi-

te trabajar unos treinta días

más en la campaña.

Si las pruebas dan el resulta-

do que se promete y se produce
gran demanda, se iniciará la

producción en masa, calculán-
dose que el tractor así equipado

se podrá vender por unos 3.000
dólares (cerca de 120.000 pese-

tas) (véase foto).

V.-Determinación serológica de
las Uirosis.

Cultivadores de patatas de la
República Federal se enteraron,
con ocasión de una reunión que
tuvo lugar a fines de la semana

pasada en el Instituto de Bio-

logía de Braunschweig, de los
resultados recientemente logra-
dos en lo que se refiere a las en-
fermedades de la patata. Infor-
mó el doctor Bartels, de Braun-

schweig, que se habían logra-

do determinar, por medios se-

rológicos, varios virosis de la
patata que no es posible obser-
var por fuera, pero que rebajan
el rendimiento hasta el 40 %.
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Nuevos métodos de ensayo de semillas
La prestigiosa revista inglesa

World Crops publica en su nú-
mero de agosto de 1956 un ar-
tículo de los agrónomos israeli-
tas Menko Plant y Ora Heller-
Cohen, de la Estación de Inves-
tigación Agrícala de Rehoboth,
en la que han desarrollado el
método de la resazurina para
comprobar la vitalidad de las
semillas.

Es patente que el método de
la germinación d i r e c t a, aun
realizada en serie con germina-
dores Jacobren, armarios germi-
nadores climatizados, etc., es el
medio más seguro para compro-
bar el poder germinativo, como
que muestra el complejo fenó-
meno en t o d o su desarrollo ;
pero es un método que si para
la investigación puede ser prác-
tico, en la escala comercial en
que han de trabajar los centros
productores de semilla, ^o los
organismos oficiales a cuyo car-
go está el control de la produc-
ción de simientes seleccionadas,
no resulta vent.ajoso por el con-
siderable tiempo que ocupa una
germinación, que si puede ser
de días en muchas semillas en
otras lleva meses, y por tanto,
los certificados de garantía no
pueden concederse a menos de
retrasar o bloquear su comer-
cialización hasta que pase el pe-
ríodo de reposo o se empleen
sustancias que aceleren el pro-
ceso de maduración, como se
hace en escala comercial con la
llamada «semilla» de patata.

Por esto ha preocupado en to-
dos los Congresos internaciona-
les de semillas, y muy reciente-
mente en el de Dublín de 1953,
al que concurrieron varios inge-
nieros agrónomos españoles, Nl
discutir los métodos seguros que
ahorren tiempo.

Todos ellos están fundados en
las diferentes reacciones colori-
métricas frente a diversos pro-
ductos químicos de tejidos ve-
getales vivos y muertos. En ge-
neral, los sistemas consisten en
cortar las semillas longitudinal-
mente, de tal modo que el ger-
men en todas sus partes sea
seccionado, p a r a ser cubierto

por el reactivo que caracteriza
a los distintos métodos.

Los autores hacen breve his-
toria del sistema, y señalan su
evolución como sigue :

Método del selenio.-Se fun-
da en la reducción de las sales
de selenio.

Método del tetrazolium o de
Lakon Hohenheim.-Las partes
vitales de la semilla se tiñen de
rojo si están vivas. Su inconve-
niente principal es que se des-
truya el germen y no pueda ha-
ber comprobación direct.a poste-
rior, además de formarse un gas
tóxico que puede afecta a la ger-
minación.

Método de la acidez grasa.-
Es conocido el hecho del enran-
ciamiento de las grasas de las
semillas con la edad, demostrán-
dose que la correlación entre
poder germinativo y acidez es
muy estrecha.

P o r último, el método des-
arrollado por los autores, aun-
que en etapa inicial de investi-
gación y por tanto sin conocer^e
bien las limitaciones a su técni-
ca, parece da resultados mejores
que con los anteriores sistemas:
Una solución al 0,003 por 100

de resazurina no disminuye el
poder germinativo y en semillas
viables de guisantes, judías y
pepinos, los gérmenes permane-
cen con su color blanquecino,
mientras ^que los no viables se
tiñen de rojo o azul ; su germi-
nación posterior por el método
clásico ha prebado la validez del
método. Se ha utilizado en ce-
reales, a la concentración de
0,01 por 100, removiendo el pe-
ricarpio, resultando que en se-
millas viables, el coleoptilo y r•a-
dicula se tiñen de tonos rojizos,
mientras que en semillas no
viables se tiñen de azul.-J. N.

SE COMPRAN

números atrasados I

de la Revisia

"AGR^CULTURA"
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para viviendas, almacenes, graneros y toda
clase de edificaciones industriales agrícolas
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Movimiento de personal
TNGEtiII^FtOS AGRONOMO5

1•'ullcci^n.icntos.-Don Andrés Abáso-

IO HCrreT'O.

Jubilaciones.-llon Mois^cs Martínez-
Zaporta González.

Supernumerarios.-Don Ramón Be-

[las Rivera, don Manuel Alvarez Pérez
}• don Ramón Bocos Cantalapiedra.

Ascrertsos.-A Presidente del Conse-
jo Superior Agronómico, don José NIa-

ría Marchesi Sociats.
ingresos.-D. Gregorio Ibáñez Bláz-

ducz, don Angel Arríte Bengoa, don
Ramón Bocos Cantalapiedra, don .Je-
sús Leal Noguera, don José Ramón
Sánchcz Quintana, don Leandro Bur-
^uete Sanjurjo, don Gabriel Grajera
Rnmero, don Rolicrto Vargas Gold.

Destinos.-A la Jefatura Agronómi-

ca de Almería, don Juan Antonio Bar-
den Muñoz; a]a de Cádiz, don Eduar-
do Iriarte Rurgos; a]a de Castcllón,
don Timoteo Pagador Macías; a]a de
Ciudad Real, don Pedr•o Baudín Sán-
chez; a]a dc Gr•anada, don Adolfo
Vallejo Torres; a la de Guadalajara,
don Rodolfo Velilla Manteca; a la c'c
Fluesca, don José María Coiduras Ga-
rralaga; a la de Jaén; don I3afael Ro-
mero Rodríguez; a la cle Madrid, don
Delfín Irujo Olln; a]a de Orense, don

.Iosé Fernández Fernández; a la de
Pontevedra, don José García Gutié-
rrez y don Antonio Berbiela Gómez:
a la de Sevilla, don Leandro Burguctc
Sanjurjo.

PEKITOS AGRICOLAS DEL ESTADO

In^resos.-Don Francisco Javier de
Codes y Cangas, don Urbano Pérez Bo-
rrajo, doña Margarita Taracena del

Piñal, don Miguel Clavero Méndez,
don Bernardo Arizón Duch, don Car-
melo Alfonso de Ro•jas Tapia, doria
Angeles Abajo Sánchez, don Joaquín

Lacosta Riberes, don Juan Antonio
Batalla Pérez, don Valentín Betrán
López, don Bernardo Merino Sierra,

don Rafael Gómez Aracil, don Juan
María Serres Ubach, don Luiz del Pc-
zo de Frutos, don Manuel Olid López,
don José María Joana Torres, d^n
Francisco Ruz Bergamin, don Jo,é
García Torres, don Antonio Aparicio
Sánchez-Escobar, don Clemente Via-
na Ortiz, don Ildefonso C a m a c h o
Pricto, don Francisco Sanllorente Ba-
rr•agán, don :^lanuel Llario F'ournier,
don Nlanue] Cáceres Calvillo, don Ta
más Llorente Estébanez, don Fidel P^-
rez Solana, don Manuel Guerra León,
doñu María Paz Fernández Montes de
Diego, don Juan Candau Corbacho,
clon José Villalón García, don Ange]
Artajo Beraterrechea, don Melquiades
Valdés Martínez, don Alfonso Rodrf-
guez Pina, don Antonio Torres Plana,
don Francisco Luelmo Salvador, don
Angel Hernández Calvo, don Miguel
O t e r o Luna, don Juan Evangelista
Quevedo Martinón; don Amancio Ca-
rreño Marín, don Ginés Llorca Es-
querdo, don Enrique Ginesta Hervás,

don Rafael de la Torre Fernández, don
iVlarcial Bellido Poyato, don Ignacio
Susín de Caso, don Antonio Charfole
Orenes. don Pedro Arbona Rullá^,
don Mariano Cruz Romero, don Jos^
Morón Albar, don Andrés Cabrera Pe-
fia, don Francisco Gaya Gual, don Jn-

sé Antonio Quintana Ibañes, d o ñ a
María del Pilae• Navacerrada Nebot,
don Manuel Botor Ortís, don Antonio
Ferreruela Belver, don Carlos Audi-
vert Indarte, don Miguel Angel Mo-
rán Verdú, don Salvador Roger Am^rt,

don b7anue] Bel Lleonart, don Teófilo
Castañón de la Peña, don Fernanclo
Lafora González, don Enrique Jorque-
ra López, don Enrique Bendito Sa*r^
toja, don José Luis F'ernández Luque.

Ucstinos.-A ]a Jefatura Agronómi-
ca de Granada, don .lesíts Castro La
rio; de Madrid, don José Martínaz
FIuerta; de Pontevedra, don Francis-
cc^ Pampillón Rodríguez; de Valencia,
don F e 1 i p e Ochando Ochando; d^
Oviedo, don Felipe Porta Claver; de

Sevilla, don José del ^oval I,lurenir^;
de lIuelva, doña Maríu Angeles Yl^r
y Ortiz de Urbina ; de Ciudad Re:cl,
don Dimas Díaz Salazar Borondo; clr
Santander, don Yeclr•o Uuplá 1'ueyc ;
dc Vulladolid, don Jestís Dif;ón Cci-
mez; de Toledo, don .loayuín !4^lartín
dc Hijas Lucngo; dc: 'l,aragor,a, dc^n
Franc•isco .1. de C'odes y CanKas; ric
Corutia, don Urbano 1'érez Borrajo;
de Uastellón, dofia M:u•g^trita Tarace^;a
del Piñal; dc Murcia, don Migucl Cl<t-
vero Méndez; de Segovia, dou Bcr-
nardo Arizón Duch; de Cádiz, don
Carmelo Alfonso de Rojas Tapia; dc
Madrid, doña Angcles Abajo Sánchez;
de Orensc, don Joaquín Lacosta Ri-
beres; al Instituto Nacional de Fn-
vestigcaciones Agroncímicas, don Juun
Antonio Batalla López; a la Jefatura
Agronómica de Orense, don Valentín
Betrán Lópc^z; de Alava, don Fermr•r-
do Merino sierra ; de Córdoba, don Ra-
fael Gómez Aracil; de Balear•es, doa
Juan María Serrés Ubach; de C'uenca,
don Luis del Pozo de Frutos; de .Jaén,
don Manuel Olid López; de Huelva,
don José Marfa Joana Torres; de Sa-
lamanca, don Francisco Ruz ]3crga-
mín; de Badajoz, don José García To-
rres; al Servicio de Defensa Contrn
Frandes, don Antonio Aparicio Sári-
chez-Escohar; a la Jef:ctura Al;ronómi-
ca dc Soria, don Clementc Viana Or-
tiz; de Huclva, don Ildc<fonso ('amn-
cho Prieto; de Teruel, drm H'r,rucisr•:r
Sanllorente Barragán; de 13adajc^z,

don Manuel Llario Fournicr y don

:^lanuel Cáccres Calvillo; de 13urgos,
d o n Tomás Llorente Estébañez; de
Pontevedra, don Fidel Pérez Solana;
de Córdoba, don Manuel Guerra Lccín;
de Cuenca, doña María Paz l^,ernán-
dez Montes de Diego; de Orensq don
Juan Candau Corbacho; de Cádiz,don

josé Villalón García; de Terucl, don
Angel Artajo Bcratarrechea; de C.í^
ceres, don Melquiades Valdés Martí-
nez ; de Avila, don Alfonso Rodríguez
Pina; de Teruel, don Antonio Torre:;

Plana; de Zamora, d o n Francisco
Luehno Salvador y don Angel llernán-

dez Calvo,

VIVEROS SANJi7 AN
ESTABLECIMIENTO
DE ARBORICULTUR A

Arboles Frutoles, Ornamentales, Maderables, Rosales, etc.
SERIEDAD COMERCIAL RECONOCIIDA. EXPORTACION A TODAS LAS PROVINCIAS DE ESPAPA

^ ' (PROVINCIA CATÁLO(309

S A B I NA N DE ZARAGiOZA) • A SOLICITIIP

Mantener un prestfgío siempre con éxito creciente durante más de ochenta años de nuestra
Pundación no constituye un azar, sino el resultado de una honradez comercíal mantenida con

tesón y bien cimentada.
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MAS SOBRE EL OLIVAR
De siempre se ha creído y se

ha dicho que el olivo era el ár-
hol más apropiada para coloni-
zar muchas tierras españolas;
y con ese critero, antaño inva-
dió zonas en el límite de su
área, penetrando hacia la Sie-
rra de Guadarrama-es cierto
que en dispersas avanzadillas-,
o subicndo por las pobres mue-
las alcarreñas y en muchos sitios
dejándole las tierras peores y
cen una pluviometría deficien-
te. Sin embargo, quedan hoy
muchas tierras aptas para el
olivar dentro de un área, con-
quistando terrenos casi impro-
ductivos por estar ocupados por
el monte bajo ; y con adecuadas
técnicas de plantación y de con-
servación de suelos, permitirá
extender el área agrícola pro-
ductiva, que en otros lugares no
dudamos habría de retraerse.

TJn apoyo liviano, como se ha-
ce en Italia, bastaría para au-
mentar su superficie y mejorar
los cultivos actuales y llegar así
a tm completo suministro y
abastecimiento nacional de la
grasa vegetal más noble y pot
algo también la más preciada,
pero la única posible de obtener
en muchos lugares patrios, sin
que con ella puedan competir en
rendimiento superficial, tanto
en peso como económico, otras
populares fuera y aceptadas a
la fuerza aquí, como los aceites
de soja, colza, adormidera, etc.

Por su actualidad y por la se-
mejanza de las condiciones que
se aprecian también en España
se resumen las observaciones
que Brichet, un agrónomo fran-
cés entregado por completo a es-
te cult.iao desde hace muchos
años, hace sobre la olivicultura
francesa y argelina en el núme-
ro de junio de 1956 de la revista
«Fruit et primeurs de 1'Afrique
dtz Nord».

Sus tesis son totalmente revi-
sionistas de una tradición y ru-
tina olivícola de siglos, cristali-
zada en refranes casi comunes
con las españoles, como «Viña
de mi padre y olivo de mis abue-
los, «Quítame madera y te daré
aceite», etc.

He aquí sus consejos, razona-
bles y razonados :

1° Elegir suelos de fertili-
dad media (como los apropiados
para la viña y cereales), pero no
fuertes e impermeables.

2:° Utilizar plantas injerta-
das sobre plantones de semilla.

3° Proteger tallos y ramas
de la fuerte insolación.

4 " Criterio muy conserva-
dor en la poda de los olivos jó-
venes.

5.° Conservación de las fal-
das, que protegen el suelo y el
tronco.

6° No dar labores profundas
alrededor de los árboles.

7." Abonar con fertilizantes
orgánicos.

Es tajante en sus juicios sobre
la forma general de poda, tam-
bién muy común en España, se-
gttramente por el criterio de
fiar los altos rendimientos sólo a
esta labor cultural, cuando se
debe tratar de armonizar fertili-
zaciones, labores al suelo, trata-
miento de plagas, poda y elec-
ción de plantas para conseg^tiir
un óptímo de producción. Para
Brichel, «la poda del olivo, tal
como se rcaliza hoy de forma .ge-
neral, es una operación antina-
tural, cuya práctica regular con-
duce al árbol adulto a ttn círculo

vicioso, pues origina la caquexia
radical, que engendra el raquitis-
mo general, que a su vez ampli-
fica la vecería y lleva rápida-
mente^ hacia la improductividad
económica definitiva», de forma
que lo nurmal es disponer de ar-
boles tardíos y de una corta vida
económica-por ejemplo, entre
dieciocho y ochenta años-, pa-
después vegetar formando con-
torsionados árboles de tronco
desproporcionado y paupérri-
mos brazos.

En este aspecto tan tocado de
la poda, que tan desatentada-
mente se hace en muchos luga-
res de España, más aún cn le5
menos aptos para este cultivo^,
cabe una acción de enseñanza
partiendo de las organizaciones
agrícolas, oficiales y oficiosas, Je-
faturas Agronómicas, Cámaras
Agrícolas, Estaciones de Olivi-
cultura, utilizando los sistemas
de poda adaptados a cada zona
y elaborados por técnicos, como
los sistemas Ortega y Partearro-
yo, los cuales han probado ^que,
a igualdad de los restantcs tra-
tamientos, permiten duplicar y
aun triplicar la prcxíucción en
relación con parcelas testigo tra-
tadas al uso y tradición, redu-
ciendo grandemente las oscila-
ciones anuales; mas conviene fi-
jar la atención en el agricultor
de que la poda por sí sola no
basta y que son tan necesarias
las restantes operaciones. J. N.

Asamblea cooperativa en Karlsruhe
E1 día 13 de junio de 1956 se

inauguraron las jornadas de las
Cajas Raiffeisen en la Stadt-
halle de Karlsruhe con la Asam-
blea general de sus miembros.
La reunión fué celebrada a
puertas cerradas. E1 abogado
general, doctor Klusak, leyó la

Memoria anual delante de más
de mil miembros.

Hizo constar: Durante el ejer-
cicio de 1955, la clase media no
ha podido tomar parte tan in-
tensamente en el desarrollo po-
sitivo de la economía general
como los otros grupos. Eso vale,
ante todo, para la agricultura.

Es verdad que los ingresos han
subido en 622 millones de mar-

cos, pero los gastos han aumen-
tado en 1,26 miles de millones

de marcos al mi^.mo tiempo, es
decir, en el doble.

E1 desarrollo de las coopera-
tivas y de sus organismos ha si-
do sumamente satisfactorio. En
contraposición a que el número
de cooperativas se redujo en
1950 a 23.067, a causa de la ra-
cionalización, siguió aumentan-
do el número de miembros, que
a f i n e s de 1955 ascendió
a 3.560.000.

565



^ ^^.^ ^^^ ^^ ^ ^,, . ,^
. . ^ r

^ i ^^^

Para informociones;dirigirse a Servicios A^ronómicos de Fosfotos Thomas. Edificio España. Teléfono 47 90 53. Madrid



A()R 1 CULT[7RA

^^L ^

P^ŭŝ f̂!>^
CEREALES Y" LEGUMBRES

Han proseguido, durante todo el
mes de agosto, las faenas de siega
y trilla, operaciones que, en gene-
ral, se han realizado este año con
bastax^te retraso, a causa de la ma-
duración tardía, sobre todo en las
provincias septentrionales de la
Península.

Las cosechas de trigo y centeno
han s^do, por lo común, superio-
res a las obtemdas en la campaña
anterior, a pesar de que los rendi-
mientos en algunas zonas de am-
bas Castillas y León, a última hora,
resultaron inferiores a lo previsto.
Concretamente, en Córdoba y Ciu-
dad Real el trigo ofreció bastante
mejor cosecha que en el año an-
terior, pudiéndose decir lo contra-
rio de Cuenca.

La producción de cereales para
pienso, o sea, cebada y avena, ha
sido en conjunto infenor a la del
año precedente. En Albacete, la
cosecha de cebada no ha llegado
a las cifras que se daban como se-
guras. Sin embargo, tanto los ce-
reales como las legumbres, han
dado producciones mejores que en
la campaña precedente. En Bada-
joz y Ciudad Real, lo mismo, es-
pecialmente debido, en la última
de estas provincias, a la buena
granazón, a favor de un tiempo
muy a propósito.

Finalizó el arranque de los gar-
banzos, que están dando norma-
les rendimientos, con buenas pro-
ducciones en Andalucía Oriental,
Extremadura y parte de Castilla la
Nueva, y ligeramente inferiores a
las del pasado año, en Andalucía
Ctccidental.

La falta de calor retrasa la ma-
durez de los maíces y de las judías
en Galicia, precisándose también
en Asturias mayor grado de inso-
lación para que cuaje una buena
cosecha. En Andalucía comenzó el
arranque del maíz que, al parecer,
ha granado bien. En Coruña, el
maíz marcha muy bien, así como
las judías. En Santander, la aso-
ciación de estos cultivos ofrece

muy buenas perspectivas. En cam-
bio, en Lugo ambos vegetan con
retraso. En Pontevedra se presen-
taba una cosecha de maíz excep-
cional, pero se teme que, en par-
te, se malogre por lo tardía que
viene la madurez. También en
Granada la marcha vegetativa de
este cereal es con retraso. Las ju-
días de León han recuperado su
buen aspecto.

Sólo se han segado algunas va-
riedades precoces de arroz, siendo
en general bueno su desarrollo,
aunque ofrezca en algunas zonas
cierto retraso vegetativo. Se cuen-
ta con obtener cosecha análoga a
la precedente. En Valencia, el aire
caliente que circuló por los arro-
zales el día 31 de agosto, ocasio-
nará sensibles mermas en los arro-
ces precoces.

En Huesca, las tormentas de
agua y granizo han causado graves
daños en los cultivos de montaña
e incluso en los que se emplazan al
pie de las serranías. En Vallado-
lid, también las tormentas origina-
ron graves daños en algunos tér-
minos.

En comparación con las cose-
chas del año anterior, los cereales
han ofrecido más producción en
Cádiz, Córdoba, Sevilla, Almería,
Granada, Jaén, Málaga, Segovia,
Ciudad Real, Huesca, Teruel, Za-
ragoza, Albacete, Alicante, Caste-
llón, Murcia, Valencia, Baleares,
Barcelona, Lérida, Tarragona, Ba-
dajoz, Logroño, Navarra, Coruña,
L u g o, Pontevedra, Guipúzcoa,
Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife
y Santander. Por el contrario, me-
nos en Burgos, Palencia, Sona,
Valladolid, Cuenca, Toledo, León,
Zamora y Las Palmas. Sensible-
mente igual en Huelva, Avila,
Guadalajara, M a d r i d, Gerona,
Alava y Oviedo.

Igual comparación respecto a las
leguminosas, nos da mejor cose-
cha en este año en Córdoba, Al-
mería, Jaén, ^/Iálaga, Segovia, Va-
lladolid, Ciudad Real, Huesca y
Teruel, Albacete, Alicante, Caste-
llón, Murcia, Lérida, Badajoz, Lo-

groño y Santander. Peor en Cádiz,
Avila, Burgos, Palencia, Cuenca,
Madrid, Toledo, Zamora, Nava-
rra, Baleares. ]gual en Huelva, Se-
villa, Granada, Guadalajara, León,
Barcelona y Gerona.

V12VED0

Se recolectan, desde hace días,
las variedades de uva de mesa en
toda España. La cosecha de uva
para vinificación se desenvuelve
normalmente, con perspectivas de
producción superiores a la de la
pasada campaña, a pesar de ser
este año inferior en Castilla la
Nueva. La cosecha se presenta
muy abundante en Cádiz, habien-
do madurado de modo satisfacto-
rio. Se cuenta con una buena pro-
ducción de uva en Badajoz, Bur-
gos, Granada y Madrid. Muy bue-
na en Barcelona. En Ciudad Real
y Toledo, a pesar de que las im-
presiones son buenas, se cogerá
menos que el año antenor. Lo con-
trario diremos de Málaga y Tarra-
gona, en cuya provincia se reputa
la cosecha de excelente. En Alme-
ría, la uva de embarque tiene buen
aspecto, y la cosecha supera a la
precedente En una quinta parte.
En Murcia es éste un buen año
para uva de mesa, y en cuanto a
la uva de bodega, la producción
es mayor que en 1955. Por las úl-
timas lluvias, en Avila se registran
fuertes ataques de mildi^u y oidium.

Con respecto al mes anterior, la
situación del v^ñedo es mejor en
Almería, Granada, Burgos, Cuen-
ca, Guadalajara, Teruel, Valencia,
Barcelona, Gerona, Tarragona y
Navarra. Peor en Sevilla, Avila,
Segovia, Baleares, Cáceres, Ponte-
vedra y Santa Cruz de Tenerife.
Igual en Cádiz, Córdoba, Huelva,
Málaga, Palencia, Valladolid, Ciu-
dad Real, Mádrid, Toledo, Hues-
ca, Zaragoza, Albacete, Alicante,
Castellón, Murcia, León, Zamora,
Lérida, Logroño, Coruña, Lugo,
C‚rense y Alava.

Igual comparación con el mismo
mes del año anterior, da signo fa-
vorable en Cád^z, Huelva, Sevilla,
Almería, Granada, Málaga, Bur-
gos, Palencia, Segovia, Valladolid,
Huesca, Zaragoza y Teruel, Alba-
cete Alicante, Murcia, Valencia,
Zamora, Barcelona, Gerona, Lé-
rida, Tarragona, Bada;oz, Nava-
rra, Pontevedra y Alava. Con sig-
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no negativo en Avila, Ciudad Real,
Guadalajara, Toledo, Cáceres, Lo-
groño y Santa Cruz de Tenerife.
Sensiblemente igual en Córdoba,
Cuenca, Madrid, Castellón, León,
Baleares, Coruña, Lugo y Orense.

OLIVAR

Continúan recuperándose los oli-
vares, confirmándose la buena co-
secha de Andalucía Oriental y de
parte de la Occidental, que por
ahora se cree que ofrecerán una
cosecha superior a la del año pa-
sado, así como en Castilla la Nue-
va. La recuperación de los olivos
ha sido vigorosa en Teruel y más
bien lenta en Alicante. En Jaén
hay a la vista muy buena cosecha.
En Madrid ,buena a secas. En Cór-
doba, a pesar de la desigualdad
existente en los olivares, superará
a la del año anterior. Lo mismo
puede decirse de Málaga, entre
otras razones, porque el fruto ha
dejado de caerse. En cambio, en
Cádiz será escasa.

En comparación con el mes an-
terior, la ^mpresión es más favora-
ble en Sevilla, Jaén, Cuenca, Gua-
dalajara, Madrid, Teruel, Barcelo-
na, Gerona, Logroño y Navarra.
Peor en Córdoba y Cáceres. Sen-
siblemente igual en Cádiz, Huelva,
Almería, Granada, Málaga, Avi-

la, Ciudad Real, Toledo, Huesca,
Zaragoza, Albacete, Alicante, Cas-
tellón, Murcia, Valencia, Lérida,
Tarragona y Badajoz.

Estableciendo 1 a comparación
con el año anterior, la impresión
es más favorable en Córdoba,
Huelva, Granada, Jaén, Málaga,
Avila, Ciudad Real, Cuenca, Gua-
dalajara, Madrid, Toledo, Huesca,
Albacete, Murcia, Lérida y Logro-
ño. Peor en Cádiz, Sevilla, Zara-
goza, Alicante, Valencia, Barcelo-
na, Tárragona, Badajoz, Cáceres
y Navarra. Y sensiblemente igual
en Almería, Teruel y Castellón.

PATATAS

Vegetan los patatales con muy
buen aspecto y están dando bue-
nos rendimientos las patatas de
media estación. Se plantan las de
última época. En Alava desmere-
cen las plantaciones a causa de la
sequía. En cambio, en León, por
ahora, presentan tin aspecto mag-

nífico.
Estableciendo la comparación

con el mes anterior, las patatas han
mejorado en Ciudad Real, Guada-
lajara, Madrid, Toledo, Teruel,
Castellón y Lugo. Han empeorado
en S e g o v i a, Cáceres, Logroño,
Pontevedra y Alava. Sensiblemen-
te igual están en Sevilla, Almería,
C,ranada, J a é n, Málaga, Avila,
Burgos, Soria, Valladolid, Cuenca,
Albacete, Alicante, Murcia, León,
Barcelona, Lérida, Navarra, Coru-
ña, C^rense, Guipúzcoa, Vizcaya,
Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
r:fe, Oviedo y Santander.

Con respecto al año anterior, las
patatas ofrecen mejores perspecti-
vas en Granada, Jaén, ,Málaga, Se-
g o v i a, Valladolid, Guadalajara,
Madrid, Toledo, Teruel, Albacete,
Castellón, Murcia, León, Barcelo-
na, Lérida, Corun"a, Guipúzcoa,
Vizcaya, Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife. Por el contrario, es
peor la impresión en Burgos. Cá-
ceres, Pontevedra y Alava. Están
sensiblemente igual en Sevilla, Al-
mería, Avila, Soria, Ciudad Real,
Cuencia, Alicante, Logroño, Na-
varra, Lugo, Ctrense, Oviedo y
Santander.

REMOLACH.A

Se arranca en algunas zonas de
Andalucía, desenvolviéndose este
cultivo en muy buenas condic^o-
nes, por lo cual se esperan supe-
riores rendimientos. En Granada
tienen las plantas mucho desarro-
llo. En Burgos se espera una bue-
na cosecha. En Madrid, una ex-
celente, según pronósticos del mo-
mento, y en Jaén se alcanzarán, si
no surge algo imprevisto, produc-
ciones óptimas.

Con arreglo al mes anterior, la
remolacha ha mejorado en Grana-
da, Avila, Ciudad Real, Guadala-

jara, Madrid, Teruel, Zaragoza y
León. Por el contrario, ha ernpeo-
rado en Segovia y Logroño. Que-
dando sensiblemente igual en Se-
villa, Almería, Jaén, Málaga, Bur-
gos, Palencia, Soria, Valladolid,
Cuenca, Toledo, Huesca. Navarra
y Alava.

Comparando con el año anterior,
la remolacha ofrece mejores pers-
pectivas en Granada, Jaén, Avila,
Burgos, Segovia, Valladolid, Gua-
dalajara, Madrid, Toledo, Teruel,
Lérida. Navarra y Alava. Peores
en Palencia. Iguales en Sevilla,
Almería, Málaga, Soria, Ciudad
Rel, Cuenca, Huesca, Zaragoza,
León y Logroño.

FRUTALES

En general, es bueno el estado
sanitario de la fruta, y las produc-
ciones, normales. La cosecha de
agrios en conjunto será muy esca-
sa, por las heladas de febrero. En
Ahcante, la cosecha de naranja se-
rá el 50 por lOC de una normal y
la de limones, el 20' por 100. En
Almería hay muy buenas perspec-
tivas para los agrios en general.
En Castellón mejoró mucho el ar-
bolado de esta clase ; pero la pro-
ducción es i nferior a la de la cam-
paña precedente. En Murcia, la
producción de naranja es inferior
a la normal en un 50 por 100, y
la d.e limón, en un 15 por 100. En
Valencia, a pesar de la mejoría re-
gistrada en los huertos, la cosecha
no rebasará de la quinta parte de
una normal.

En Alicante se cogerá más al-
mendra que el año anterior. En
cambio, el año en Baleares es malo
para este fruto. En Málaga se efec-
túa la recolección con rendimien-
tos bajos.

J . González Cubillo
VETERINARIO

ANIÑON ( Zaragoza)

VAQUEROS: Conoceréis la PREÑEZ o vacuidad de vacas
lecheras Itambién yeguas) enviando por correo cincuenta
gramos de orina. Moderna técnica del análisis químico de

la orina frente al yodo. 135 pesetas.l

568



^VK 1 cut,TUx ♦

En Alicante, entre las ferias y
mercados celebrados en la pro-
vincia, merecen destacarse los se-
manales de Orihuela y la feria
anual de la capital, con concurren-
cia grande de ganado y número
abundante de transacciones y pre-
cios sostenidos en todas las espe-
cies, excepto para el ganado va-
cuno, que experimentó un alza
considerable.

En Castellón de la Plana se ce-
lebraron fundamentalmente 1 o s
mercados semanales de lechones
de Segorbe, a los que concurrie-
ron gran número de reses, y se con-
certaron numerosas ventas, mante-
niéndose los precias, tanto para
el ganado de vida como para el
de sacrificio. El pasado mes tuvo
lugar en Vinaroz la acostumbrada
feria, con poca concurrencia y sin
ninguna transacción.

En Almería tuvieron lugar las

ferias ^de Albox, Fiñana y Taber-

nas, con escasa concurrencia de
ganado de todas clases y poquísi-
mas transacciones a precios sos-
tenidos, excepto en ganado caba-
llar, en el que se observó una baja
notable.

En Málaga tuvo lugar el pasado
mes la feria de Vélez-Málaga, de-
dicada exclusivamente a cabr'o,
con pocas h-ansacciones, debido a
la escasez de ganado presentado
y a los mayore^s precios a que se

cotizó. Dentro de este mes, y en
la misma provincia, tuvieron lu-
gar las ferias de Cañete la Real y
Antequera, caracter.zándose am-
bas por su extrema flojedad, tanto
en lo que concierne a concurren-
cia de reses como por lo que se
refiere a transacciones realizadas,
siéndolo éstas a precios ^in varia-
ción.

En Granada se celebraron las
ferias de Guadix, a la que sólo
concurrió este año ganado caba-
llar, mular y asnal, pues al resto
de las especies no se permitió la
asistencia por haber glosopeda en
la provincia. La concurrencia fué
normal, así como el número de

transacciones efectuadas, obser-
vándose alza en el mular y asnal.

En Avila se han celebrado bas-
tantes ferias, tanto durante el pa-
sado mes como éste, con regular
concurrencia, efectuándose buen
número de transacciones, princi-
palmente de ganado de abasto,
con precios sostenidos y tendencia
alcista en el ganado vacuno y en
el porcino.

En Valladolid la concurrencia
de ganado en los mercados cele-
brados en la provincia durante los
dos últimos meses fué menor en
las especies vacuna, porcina y ca-
ballar, y mayor en ov^no en rela-
ción con meses anteriores, corres-
pondiendo la mayor concurrencia
de esta especie a los mercados de
Medina del Campo. A pesar de
que las ovejas para el sacrificio se
cotizaron en ba: a, las transaccio-
nes fueron escasas, quedando sin
vend.er bastante ganado. En cam-
bio, las reses de vida han mante-
nido firmeza en ]as cotizaciones.

En Santander se celebraron, tan-
to durante el pasado mes como
éste, diversos mercados y ferias,
sobre todo de ganado vacuno, con
normal concurrencia de reses y ga-
naderos, siendo la primera normal,
a precios sostenidos si se compa-
ran con los de 'ferias anteriores. EI
ganado de carne experimentó una
considerable baja al estar suficien-
temente abastecido el mercado.

En Bilbao hubo bastante concu-
rrencia a ferias y mercados en las
especies lanar y porcina y menor
en vacuno, caballar y mular, rea-
lizándose transacciones a precios
en baja para estas últimsa espe-
cies, mientras que se mantuvieron
para el lanar y porcino.

En La Coruña se celebró el pa-
sado mes la feria de Santiago, a
la que solamente concurrieron ga-
nad.o lanar y caballar, efectuándo-
s^ pocas transacciones, y de éstas
la mayor parte en animales de
abasto.

En Logroño los mercados cele-
brados durante los dos últimos me-

ses, especialmente en agosto, de
crías de porcino, estuvieron nor-
malmente concurridos„ quedando
las cotizaciones sin variación sen-
sible.

En Navarra, normal concurren-
cia con respecto a otros meses de
este año, si bien menor que en la
misma época d.el año anterior. Se
sigue observando una desvaloriza-
ción del ganado caballar, mientras
que el mular mantiene su precio
y se cotiza en alza el ganado va-
cuno. La mayor parte de los po-
tros de dos años de edad que se-
han vendido lo fueron para la fe-
ria de Valencia. De ganado vacu-
no sólo se presentaron vacas ho-
landesas para explotación lechera
y bueyes de trabajo, que se paga-
ron en alza.

En Burgos, escasa concurrencia
y precios en alza en lo relativo al
ganado vacuno, lanar y cabrío,
mientras que quedan sostenidos el .
porcino y en baja el caballar.

En Huesca la úmca feria cele-
brada el pasado mes fué la de
Jaca, con poca concurrencia de
ganado de todas las especies.
Igualmente, los mercados habitua-
les en varias localidades de la pro-
vincia estuvieron poco concurri-
dos, registrándose baja en el pre-
cio del ganado porcino y lechal y
una ligera subida en el de abas#o.

En Zaragoza el mercado men-
sual de Alagón transcurrió sim m^-
guna novedad y poca concurren-
cia, mientras que los semanales de
Tarazona estuvieron normalmente
asistidos de reses, celebrándose un
número corriente de ventas, con li-
gera subida en los prec:os de toda
clase de ganado, tanto de vida co-
mo de sacrificio, con la sola ex-
cepción del mular y asnal, cuyos
precios continúan sin ^ariación.

En Gerona estuvo más animado
el pasado mes que éste, observán-
dose una ligera alza en los precios
de toda clase de ganado. En Ex-
tremadura y Salamanca estuvie-
,on paralizados los mercados por
la epizootia de «lengua azuln.
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Primeros preparadores de vitamina "A" y"D" en Espoña

APARTADO 89 • PALENCIA
LA AVEMINA NO SE VENDE A GRANEL

La forma de administro-
ción más segura y eco-
nómica. EI producto na-
tural con estabilidad
indefinida.
En latas litográficas de
1-4-8 litros y frascos de
160 gromos.

SOlUBIf.•
Creada para las granjas
que no tienen agua co-
rriente en sus bebederos.
La forma más cómoda,
limpia y segura. Debido
a su inmejorable asimi-
lación, menores dosis
producen mejores re-
sultados.
En frascos de 100 c. c. y
botes de 1 litro.

^o^vo.•
Vitaminas estabilizadas
con eficacísimos y costo-
sos anti-oxidantes que
la misma naturaleza ha
dispuesto para este fin.
GARANTIZAMOS que su
eficacia perdura durante
su almacenamiento pro-
longado.
En botes de 200 grs. y
de kilo.

AVEMINA ES MAS
ESTABLE PORQUE
ESTA ESTABILIZADO

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO CONCENTRADO

PREPARADO POR:

Los precios de nuestros productos están estu-
diados para que resulten realmente bajos con
ŭn RESPETO ABSOLUTO de la CALIDAD. Esto
es posible únícamente con el gran volúmen de
producción que hemos alcanzado.
Si Vd. se molesta en averiguar el precio a que
le sale cada millón de unidades de vitamina A,
comprobará que AVEMINA, ya sea POLVO,
SOLUBLE o ACEITE, es más barato.
Si Vd. hace comprobar la titulación o la esta-
bilidad, aprenderá que AVEMINA ES MAS
ESTABLE.

MCONi MEN'OS S
DINERO
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LOS MERCADOS DE PATATAS
Y LEGUM6RES

GPneraZida^cles. - No ha habido

variaciones irnportantes en el mer_

cado patatero durante agosto y

septiembre, que ha continuado

con su tónica encalmada y el con-

sumo algo reducido a consecuen-

cia del calor, en que no ^apetece

un b iso caliente, a pesar de que

eon gran diferencia es hoy el ali-

mento más barato; es posible que

la carestía de los alimentos selec-

tos produzca prontamente cierta

desviación hacia elementos más

baratos, en cuyo caso la patata

tendrá una renovada misión que

cumplir.

Ha comenzado la recogida de

las primeras patatas en las zonas

tardías, y no es la cosecha exce-

lente, aunque en términos gene-

rales, a pesar de que la sequía re-

sultó acusada y las heladas tem-

pranas ocasionaron darios en al-

gunas zouas, como la ^de León; no

obstante eato, la cosecha, ariadida

a la de las zonas del Centro, re-

sultará muy suficiente, por lo que

no parece probable un cambio de

signo en el mercado, de modo in-

mediato al menos ; los comercian-

tes no esperan una elevación an-

tes de Navidad, y aun los más pe-

simistas y que compran al día, sin

almacenar, hasta bien entrado el

año 1957, pronóstico a largo pla-

zo y como tal muy aleatorio, pero

que recoge la situación psicolcígi-

ca de un scctor clel mercado.

La segunda cosecha se plantó en

Levante y Andalucía en su tiem-

po, y a estos fines de septiembre

viene naciendo bien; no hubo

mucha animación para esta siem-

bra por los precios, estirnados ba-

jor por el agricultor, especialmen.

te en la cosecha tempraua.

La cosecha de semilla, especial-

mente en 1as v^ariedades tardías,

es normal, pues aunque la sequía

fué fuerte, las plantaa resistieron

bien, ayudada por un verano dc

temperaturas moderadas; espéra-

se una cosecha de 50.000 a 55.000

tonel^adas.

Los importadores de semilla co-

mieuzan a movilizarse, y ya tiex^en

en su poder licencias para obtener

patata temprana de exportacióu

qne totalizan unas 10.500 tonela-

das, principalrnente de Royal Kid-

ney, y con cifras menores, Ftoile

de León, Santa Lucía, 1ŭrdgold y

Arran Pilot, sin contar las que

absorban las islas Canarias con el

mismo fin exportador.

Estado de los ca.rrrpos. - Los

campos de siembras tardías clel

Centro, en regadío, y los de ]as

zonas típicas tardías, en secano,

como Galicia, León, Santander,

Palencia, Burgos, Alava, Rioja,

etcétera, tienen bucn dcsarrollo,

pues los últirnos, si retrasados por

falta de lluvias veraniega;, eomo

todos los arioa ^sucede, soportaron

bien su ausencia, y con las preci-

pitaciones de septiembre se han

repucsto y cabe esperar una bue-

na tuberizaciún en las variedades

de ciclo largo.

EI estado sanitario es franca-

rnente bueno, y sólo ^tnuy reduci-

dos pagos presentan síntomas de

pie uegro ; por otra parte, el e^-

carabajo de la patata ha tenido

en su desarrollo una intensidad

rnenor qne cl año a,nterior, por lo

que los tratamientos insecticidas

no ban sido pródigos.

1?tt cambio, se nota en ,algunas

zona, una pro^,re,ióir mayor de

larvas subterráneas dc insectos, es.

pecialmente gusano dcl alanrbre,

gusanos blancos y rosquilla, quc

obligará a ^desinsectaciones, boy

eficaccs graci,as a los nuevo.; in-

secticidas; tales tratamientos me-

jorarán notablemente la presenta-

ción de las patata de alg-unas re-

giones tardías, que hoy tienen su

género depreciado o inacept.ado

por el mercado, que encuentra

forma de abastecerse con mcjores

patatas.

Exportaciones.-Han comenza-

do los preparativos para la próxi-

rna camparia peninsnl.ar, mieutras

que en Canarias están ya casi ter-

minados.

Ampliando el ensayo del año

antcrior, las primeras importaciu-

nes serán de patata ^de siembra

con dcstino a la producción de pa-

tata temprana para la exporta-

ción, con el compronriso de ex-

portar a razón de tres kilos por

cada uno de scrnilla irnportada ;

se enticude que tal cornpromiso

no dcpende exclr>,;ivamente clcl

comerciante, sino que sitnaciones

exteriores del mercado, estado de

cambios, precios interiores, cuan-

tía de las co,cc,has, enfermedades

criptogámicas de los tubérculos,

etcétera, pueden hacer u q impacto

grandc, a pesar de que la propor-

ción exigida es prudentemente ba-

ja. Las licencias se conce^den sin

concurso público, debiendo cum-

plir las semillas determinadas con-

diciones téctticas, de acuerdo con

las normas del Instituto Nacional

para la Producción de Semillas

Selectas.

Parece que el prodrama ^de im-

portaciones será poco más o me-

no.; el indicado en el primer cua-

^lro de la página siguiente.

E^to suponc uua probablc cx-

portación mín ima de 30.000 toue-

ladas y posibilidades sufieiente^ dc

rebasar las 47.000 toneladas de la

campaŝa pasada, para lo que pa-

rece hay circunstancias propicias,

e:peciahnente los ^darSos que a l.as

cosechaa curopcas ha hecho cl ex-

ceso de aguas de este vcra^no.

Por otra parte, la obligatorie-

dad ^de importar cantidades con-

cretas de algunos países, especial-

mente de Alcmania, parece ten-
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Procedeccia

Reino Unido
Irlanda ... ...

Alem.ania

Francia ...

^ Variedad Cantided

l Royal Kiduey ... 6.OOll Ttns.
S Arran Pilot... . 50 Tm,.

4 Santa Lucía... 1.500 Tms.

( Erdgold ... ... ... 1.000 Tm..>.

Etoile de León... 1.780 Tn^.

drá su contrapartida en que se co-

loque bien la exportación, desapa.

reciendo, por otra parte, una se-

rie de ^artificiosas circunstancias

PLA'!.A

'J,onne de eiembra principnlea
Deetino dc ezportncihn

prinr,^pal

Maresma, Mallorca, lbiza, Málaga. Rcino Unido.

Málaga ... Keino Unido.

Maresma, Valcncia . _ _ Aletnania.

Cataluña, Valencia ._- -_ Alemania, Sniza.

Maresma, Málaga ... ... . . ... ... Francia.

bérculos de variedades culi^naria. manifiestan en comparación ^con

mente excelentes, auseutes de to- los de agosto, que no se publica-

do defecto y malconformación, en_ ron por ne,cesaria imposición ve-

vasadas y pesadas adecuadamente raniega :

A1 agricultor A1 por muyur

Agoeto

Aguílar de Campóo.

Barcelona ... ... ...

Bilbao ... ... ... ...

Burgos ... ... ... ...

Castellón dc la P. ••-

Granada ... ... ... ...

León ... ... ... ... ...

Lodosa ... ... ... ...

Lugo ... ... ... ... ...

Madrid ... ... ... ...

Málaga ... ... ... ...

Murcia ... ... ... ...

Orense • • • • • • ... ...

Orihuela ... ... ... ...

Palma de Malloa•ca.

Salama.nca ... ... ...

Santander ... ... ...

Sevílla ... ... ... ...

Tafalla ... ... ... ...

Va^encia ... ... ... ...

Vitoria ... ... ...- ...

0,90-1,00

1,20-1,30 (Royal)

1.45-1,50 (Arran)

0^90-1,50 (Bintje)

1,10-1,20

que no han permitido aprovecbar
adecuadamente el próspero y ex-

pansivo mercado alemán, Pn ma-

nos exclusivas de los productores

italianos.

Precios.-El agricultor está po-

co satisfecho de la marcha comer-

cial de este cultivo, e indudable-

mente son ya muchos, en las zo-

nas en que son posibles otras pro-

ducciones, los que están decididos

a abandorlarlo, y ello se acusa es-

pecialmente en las segundas co-

secbas y en las zonas regables.

Hoy es im artículo ultrabarato,

pues el consumidor de las grandes

ciudades lo encuentra, según cla-

ses, desdc 1,40 a 1,80 pesetas el

kilo, y el más exigente comienza

a ser ate^ndido ofreciéndole in-

Septiembre
C o m p r a

Agoeto Septir.mbre
Venta

septiembrcAgosto Septiembre Agoeto

- - 1,00 - 1,10
- 0,90 1,00 1,10-1,15 1,20
- - - 1,30 1,30-1,35
- 0,90 0,90-1,00 1,25 1,20-1,`L'5
- 1,00 0,90 1,25 1,20

- 0,85 0,85 - -
- 0,85-0,88 - -
- - 0,90-1,00 1,35

- 0,95-1,00 1,00 -

- - 1.00 -

1,00-1,10 1,05-1,10 - 1,30-1,60

- - 1,00 1,15

1,10 1,00 1,00 1,15-1,20

- - 1,05 -

- - 0,95-1,00 -
1,60 (Roya.) - - -

1,80 (Royal)

1,50
1,00 1,00

1,10-1,15

con garantía; eskas patatas a;í

presentadas y escogidas se of.recen

al público al detall hasta a 2,50

pesetas el kilo.

La corriente por una patata tnc-

jor se está abriendo paso sola y

sin ningún apoyo legal, por la

misma fuerza de las circnnstan-

cias : abundancia de Patatas para

l.as necesidades del mercado. No

obstante, sería ^de desear se san-

cionara cuanto atrtes u.na norlua-

lizacián oficial de l^a patata de

consumo, de la que sólo puedcn

obtener beneficios tanto el produc-

tor colno el consumidor.

Los precios a fines del mes de

septiembre ban tenido una ligerí-

sima recuperación en algunas pla-

zas; en. el cuadro siguiente se

- 1,00-1,03 1,00-1,10 -

- 0,95 - 1,10
- - - 1,10
(Bintje) - - -

1,40-1,60
1,10-1,20

1,20

0,95-1,00

1,20

1.30

1,20-1,40 1,40-1,50

1,00-1,10 1,40

2,05 (Roynl)
2,25 (Arran)

Las judías han tenido una fuer-

te e inesperada rcaccitín en sep-

tiPmbrc; las mallorquinas nuevas,

que cn agosto se pagaban a 6,25

al agricultor, con resistencia de

éste a vender, ba subido a ocho pe-

setas ,facturándose a 8,55 pesetas

a bordo, en Palma. Idéntico pre-

cio tienc la judías nueva cn La

Kioja.

Las lentejas se veuden •a fi,25 las

de Padrón, y la lenteja corrientc,

entre 5,3:i y 5,50 pesetas el kilo.

De todos modos hay pocas tran-

saccioncs, con resistencia a ceder

por parte del agricultor, a cau^a

de que estim^a qnc 1a cosecha, cs-

pecialmente ^de judías, e^s ^algo in-

ferior a la pasada.-J. N.

Público

1,50-1,70

- 1,G0-1,80
1,20-1,30 -
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INDUSTR[AS b10LTURADORAS DE

GRANOS

En cl F3olcfí^i Of^icral d.el Estado del
día 4(Ic agosto dc lil!">t; sc publica una
Orden del Ministcrio de Agt•icultura,
cuya parte dispositiva dice así:

1: ^ Los expedientes relativos a mo-
linos maquilcros, ya sean molturado-
res de trigo, de piensos o mixtos, se-
rán tramitados y resueltos por la
Delegación Nacional del Servicio Na-
cional del Trigo.

?.^ Las solicitudes para implanta-
ción y ampliación dc molinos maqui-

leros de piensos y 1a modificación,
traslado o sustitución de maquinaria
de industrias agríco.as de molinos ma-
quileros de cualquier clase se presen-
tarán en las correspondientes Jefatu-
ras Provinciales dcl Servicio Nacional
del Trigo y se tramitaran de acuerdo
con lo ordenado en eI apartado nove-
no dc: esta Orden.

3.^ Resueltos los expedientes, la
Delegacicín Nacional del Servicio Na-
cional del Trigo comunicará su reso-
lucicín a la Jefatura Provincial y a los
intcrc^sados; para que el personal téc-
nico de dicha Jefatura o el adscrito
a la Inspección de zona procedan a la
inspccción técnica, levantando el acta
correspondiente de comprobación y,
en caso aprobatorio, completando el
acta con la autorización de su puesta
en marcha y funcionamiento.

4.^ Los expedientes relativos a mo-
linos de piensos para uso exclusivo
de las explotaciones agropecuarias se-
ran dc la competencia del Servicio
Nacional del Trigo, que remitirá el
expediente a informe de las Jefaturas
Agronómicas.

5.^ Contra los acuerdos dictados
por la Delegación Nacional del Serv:
cio Nacional del Trigo se podrá inter-
poner recurso de alzada ante el iVIinis-
tro de Agricultura, en el plazo y con-
dicioucs señaladas en el artículo 2G
del vit;cnte Reglamento de procedi-

miento administrativo del Ministerio
de Ageicultura, aprobado por Decreta
de 14 de junio de 1935.

G.^ Para ]as instalaciones £abriles
dc mc^!ienda de grano que, conforme
al íiltimo párrafo del artículo 5° del
Decrcto-ley de 1 de mayo de 1952,
tengan carácter íntegramente indus-
trial, el otorgamiento de la previa con-
formidad del Ministerio de Agricultura
que dicho precepto exige correspon-
derá, en nombre de este Departamen-
to, a la mencionada Delegación del

Scrvicio Nacional del Trigo.

7.^ En los espedientes relativos al
levantamiento de clausuras acordadas
por el Servicio Nacional del Trigo res-

pecto a molinos maquileros, la resolu^
ción corresponderá a dicho Servicio,
previo informe favorable de los téc-
nicos dependientes de la Dirección Gc
neral de Agricultura, acerca de si las
instalaciones fabriles fundamentales y
auxiliares del molino cuya reapertura
se solicite reúnen las debidas condi-
ciones técnicas precisas para su nox°-
mal y eficiente funcionamiento.

8:» El funcionamiento de los moli-
nos maquileros deberá ajustarse a lo
preceptuado en las vogentes disposi-
ciones reglamentarias, correspondien-
do al Servicio Nacional del Trigo la

vigilancia y ordenación de sus activi-
dades, así como la represión de las
infracciones, mediante la imposición

de las mtrltas y de cierres temporales
o definitivos, así como desmontado de
elementos, que autoriza la legislación

vigente.

Madrid, 28 de julio de 1956.-Caves-

tany.

NOR^'IAS PARA LA CONC'ESION DE
TITULOS DE «GANADERIA D1PL0-

MADA» Y «GANADERIA CALI-
FICADA

En el Boletín O}icial d^el Estado del

día 14 de agosto de 1956 se publica
un Decreto del Ministerio de Agricul-

tura, cuya parte dispositiva dice as^í :
Art. 1:» Por el Ministerio de Agri-

cultura podrán otorgarse los títulos
de «Ganadería diplomada» y «Ganade-

ría calificada» a las que reúnan las
condiciones que en los siguientes ar-

tículos se indican.
Art. 2:» Para olttener el título de

«Ganadería diplomada» será necesario
acreditar que la ganadería cumple los

siguientes requis^tos:
a) Que el ganado es de razas puras.
b) Que cada uno de los epempla-

res está debidamente identificado.
c) Que los a'.ojamientos para el ga-

nado son de capacidad adecuada y su
ocnstrucción reírne las necesarias con-
diciones técnicas de sanidad e higiene.

d) Que dentro del tipo de explota-
cicín adoptado, el ganado está sometido
a técnicas ganaderas correctas, esen-
cialmente en lo que a su alimentación
se refiere.

e) Que en su aspecto sanitario la
ganadería se halla asistida con carás-
ter permanente por un Veterinario,
que tamhién podrá desempeñar este
comctido c^n otra o más explotaciones
tituladas.

f) Que el ganado no padece ningu-
na de las enfermedades que determi-
na el Ministrrio de Agricultura.

g) Que se llevan de manera per-
^manente los controles que disponga
dicho Ministerio.

h) Que los rendimientos que se ob-
tienen no son inferiores a las medias
de producción que sc seiialen para
estas «Ganaderías diplomada».

i) Que disponen cie las instalacio-
nes auailiares necesarias para, per^fec-
cionando el proceso económico, alcan-
zar el fin persiguido en la explotación.

j) Que se lleva la explotación di-
recta y personalmente por el propie-
tario de la ganadería y familiares, o
en caso contrario, que el número de
ejemplares adultos que componen la
ganadería, independientemente de la
recría, no sea inferior a cien unidades
oveja o su equivalente en otras espe-
cies de ganado, cuya cuantía se deter-
minará al efecto por el Ministerio de
Agricultura.

Art. 3:^ La denominación de «Ga-
nadería calificada» podrá concederse
a las ganaderías que cumpian las con-
diciones señaladas en los apartados a),
b), c), d), e), g), j) del artículo segundo,
y que además adopten cuantas medi-
das sanitarias les sean ordenadas por
el ^ Ministerio de Agr^icultura para eli-
minar las enfermedades a que se re-
fiere el apartado f) del mismo artículo.

Art. 4:^ Los títulos de «Diplomada»
y «Calificada» podrán otorgarse, si

reímen las condiciones señaladas, res-
pactivamente, en los artículos segun-
do y tercero, a toda ganadería perte-
neciente a uno o varios propietarios,
y también, a varias que perteneciendo
a un solo propietario sean de distinta
cspecie o raza, aun cuando radiquen
en una misma finca o explotación.

Art. 5:» Los ganaderos que tengan
una o varias ganaderías aDiplomadasrn
o «Calificadas» vendrán obligados en
su carácter de colaboradores:

a) A seguir las orientaciones que
seriale el Ministex•io de Agricultura
en cuanto se refiere a planes colecti-
vos, controles y prucbas diagnósticas,
resultando de erLS^ayos planamente
comprobados en Centros Oficiales pe-
cuarios.

b) A inscribir determinados ejern-
plares de sus ganaderías tituladas en
aquellos Registros oficiales o de enti-
dades que señale o autorice la Direc-
ción General de Ganadería.

e) A o£recer ocn preferencia al Es-
tado, a través del Ministerio de Agri-
cultura, los ejemplares a que se refie-
re el apartado b) anterior, disponiblcs
para la venta.

Art. 6:^ Las ganaderias que obten-
gan e1 título de «Ganadería diploma-
da» gozarán de los heneficios que a
continuación se expresatn:
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a) Asesoramiento técnico gratuito
por parte de las Jefaturas Provincia-
l:^s de Ganadería y de las Agronómi-
cas, así como de los Distritos Foresta-
les, Delegaciones del Instituto Nacio-
nal de Colonízación y Jefaturas Pro-
vinciales del Servicio Nacional del
Trigo respecto de cuanto, refiriéndose

directamente y de modo fundamental
a la inejora, alimentación y alojamien-
to de la ganadería, corresponde a]a
órbita de competencia de dichos Orga-
T11Sn10S.

b) Preferencia en las adjudicacio-
nes de piensos intervenidos o de im-
portación, y también en la adquisi-

ción, en su caso, y a precios de distri-
buidor, de piensos compuestos elabo-
rados por nIndustrias colaboradoras»
para la fabricación de los mismos.

c) Preferencia en las adjudicacio-

nes de ganado de importación y en la

adquisición de reproductores y ejem-

plares selectos de los Centros pecua-
rins oficiales.

d) Preferencia en la cesión de se-
mentales en régimen de parada pro-
tegida.

e) Preferencia y bonificación de
precio en la adquisición de los pro-
ductos bio-farmacológicos en cuya ela-
hración tenga intervención la Direc-
ción General de Ganadería.

f) Expedición gratuita de certifica-
dos ocn farantía oficial haciendo cons-
far la calidad del ganado que pongan
a la venta.

g) Preferencia en la tramitación de
soilcitudes de préstamos al Sex•vicio
Nacional de Crédito Agrícola para ad-
quisición de ganado o realización de
mejoras permanentes de las instalacio-
nes ganaedras, que serán concedidos
cnnforme a las normas que el Minis-
ter^io de Agricultura señale dentro de
los límites de cuantía; plazo y garan-
tías establecidas en los artículos quin-
to y sexto del texto refundido de las
Leyes reguladoras de este Servicio,
aprobado por Decreto de 16 de junio
de 1954.

h) Otorgamiento de los auxilios
económicos que para mejora de pasti-
zales y realizaciones de obras y mejo-
ras de colonización de interés local y
de finalidad ganadera autorizan, res^
pectivamente, las Leyes de 7 de abril
de 1952 y de 27 de abril de 1946 y 30
de marzo de 1954 y disposiciones com-
pleemntarias de unas y otras, con ]a
sola garantía personal del peticionario.

i) Derecho a que las solicitudes que
se dirijan a los diversos Centros y
Organismos del MHinisterio de Agri-
cultura en petición de los auxi'.ios se-
ñalados ]es sean tramitadas con ca-
rácter preferente.

j) Preferencia en la concesión de
becas para as'stencia a los cursos de
capacitación agropecuaria que se pro-
feaen por e] Ministerin de Agricultura,

Centros consorciados con el mismo 0
patrocinados por él.

k) Derecho de opción a los premios
que conceda el Ministerio de Agricul-
tura.

Art. 7.^ Las ganaderías que obten-
gan el título de aGanadería calificada»
gozarán, con excepción de los señala-
dos en el apartado k) del artículo an-
terior, de análogos beneficios que las
«Ganaderías diplomadas», pero en in-
ferior grado y medida que éstas, de
acuerdo con las normas que, a tal efec-
to, dicte el Ministerio de Agricultura.

Art. 8.^ Para la concesión del título
de aGanadería diplomada» o de aGa-
nadería calificada», la Dirección Gene-
ral dc Ganadería incoará, a petición
del ganadero interesado, el oportuno
expediente, siendo trámite preceptivo
de éste la emisión por la Jefatura
Provincial de Ganadería correspon-
diente de un detallado dictamen acer-
ca de si las características de la gana-
dería reúnen o no las condiciones exi-
gidas en el p^resente Decreto. La tra-
^nitación de estas actuaciones será
gratuita, y siempre que s^e trate de
ganadería existente en una explota-
ción agrícola o vinculada a ésta se
solicitará por dicha Jefatura informe
de la Jefatura Provincial Agronómica,
así coino, en su caso, del Distrito Fo-
restal Cumpiimentados estos trámites
se elevará lo actuado a la Dirección
General de Ganaderia, que, a su vez,
foxmulará la oportuna propuesta, que

someterá a la Junta Coordinadora de
la Mejora Ganadera, para su ulterior
remis^ión al Ministro de Agricultura,
quien adoptará el acuerdo definitivo.
En caso de que éste fuera favorable a
la concesión se procederá, de oficio y
gratuitamente a la inscripción de 'a
ganadería en el Registro especial crea-
do al efecto.

Art. 9 n El Ministerio de Agricultu-
ra dispondrá, a través delos Servicios
correspondientes, cuantas visitas de
inspección considere convenientes a
fin de comprobar si las ganaderías que
hubieran obtenido los citados títulos
siguen cumpliendo las condiciones es-
tablecidas para la concesión de éstos,
procediendo en caso de incumplimien-
to a la anulación de su inscripción
en el Registro.

A1 cabo de cinco años de efectuada
la inscripción de una ganadería titu-
lada se llevará a cabo, de oficio y gra-
tuitamente, la revisión de las condi-
ciones de todo orden en que se des-
arrolla la ganadería inscrita.

La anulación de los títulos de gana-
dería aDiplomadau o aCalificada» pro-
ducirá, además de la pérdida de los
beneficios que se estaBlecen, la modi-
ficación de los concedidos en la parte
pendiente de cumplimiento, para su-
jetarlos a las condiciones normales.

Art. 10. Las ganaderías que actual-

mente ostentan el títu;u de aGanade-
rfa diplomadan deberán, para conti-
nuar en el disfrute del mismo, solici-
tar su convalidación dentro de los seis
meses siguientes a la publicación del
presente Decreto. En casa de no soli-
citarlo o de no cumplir ]as condicio-
nes exigiblea se cancelará de oficio ]a
inscripción.

Art. 1L Quedan derogadas cuantas
disposiciones• se opongan al presentc
Decreto, facultándose al Ministerio de
Agricultura para dictar las disposicio-
nes necesarias para su mejor cumpli-
miento.

Asi lo dispongo por cl presente De-
creto, dado en Madrid a 26 de julio de
1956.Franc^sco b'ranco.

NORMAS PARA INTENSIF'ICAR LOS
RENDIMIENTOS DE LA GANA-

DERIA

En el Bolet£n Oficial del Estado del
día 21 de agosto de 1956 se ha publi-
cado un Decreto del Ministerio de
Agricultura, cuya parte dispositiva di-
ce así:

Art. 1^^ Hasta tanto no se disponga
lo contrario, queda terminantemente
prohibido el sacrificio de ganado va-
cuno cuya edad sea inferior a un año.
excepto cuando, mediante certificado
del Veterinario titular correspondien-
te, se acredite que las reses adolecen
de defectos o padecen enfermedades
que las hacen inaptas para la repro-
ducción o la recría.

Art. 2:^ Las personas que, contra-
viniendo la prohibición que establece
el artículo precedente, destinaran su
ganado al sacrificio, asf como las en-
tidades públicas y privadas o los in-
dustriales o particulares propietarios
de los mataderos donde las reses se
sacrifiquen y los administradores, ge-
rentes y directores técnicos de los
mismos, serán sancionados, por cad^i
infracción, con multas de cinco mil
a diez mil pesetas, correspondiendo
su imposición a la Dirección General
cle Ganadería, previa tramitación del
oportuno expediente por la Jefatura
Provincial de Ganadería, en el que se-
rá ofdo eI infractor. Para graduar, den-
tro de esos límites, el importe de la
multa, se tendrán en cuenta cuantas
circunstancias concurran en el hecho
ypuedan agravar o atenuar la respon-
sabilidad del sancionado. En los casos
de reincidencia, los citados lfmítes se
entenderán elevados^ al duplo y el
acuerdo de imposición de ]a multa se
adoptará por el Ministro de Agricul-
tura, a propuesta de la Dirección Ge-
neral de Ganaderia.
Los sancionadcs vendrán obligados

a hacer efectiva ]a rnulta en el papel

de multas correspondiente, dentro de
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los quince días siguientes a la notifi-

cación del acuerdo, procediéndose en

otro caso a su exacción por la vía ad-

ministrativa de apremio.

Art. 3^ Los ganaderos, entradores
y tratantes de ganado vacuno que
quieran establecer explotaciones de re-
cría de dicha especie se inscribirán
en los servicios p'rovinciales de la
Direccióri General de Ganadería para
disfrutar, con carácter preferente, de
los auxilios del Servicio Nacinnal de
Crédito Agrícola, así como de los au-
torizados por ]a vigente legislación so-
bre obras^ y mejoras de colonización
de interés local y por las distintas
disposiciones sobre fomento ganadero
que sean aplicables, siempre que en
unos y otros casos los proyectos fue-
ren aprobados por el Ministerio de
Agricultura; todo ello sin perjuicio

de recibir también la ayuda que dicho
Ministerio pueda prestarles en lo re-
ferente a suministro de piensos nacio-
nales y de importación y a los apro-
vechamientos de pastos.

Art. 4^ Queda facultado el Minis-
terio de Agricultura para dictar las

disposiciones convenientes a la mejor
aplicación de este Decreto, así como
para establecer, en casos muy califi-
cados, excepciones a la prohibición
contenida en el artículo primero.

Así lo dispongo por el presente De-
creto, dado en San Sebastián a 21 de
agosto de i956.Francisco Franco.

RENDIMIENTOS EN b'IBRA DEL
ALGODON 13RUT0

En el Boletín Ojicial del Estado del

día 23 de agosto de 1956 se publica
una Orden del Ministerio de Agricul-
tura, cuya parte dispositiva dice así:

A efectos de la liquidación del supo
de fibra de algodón perteneciente al
cultivador y correspondiente a la cam-
paña 1956-57, se fija en el 30 por 100
el rendimiento del algodón; de los ti-
pos americano y egipcio, que se pro-

duzca en la Zona séptima.

Madrid, 6 de agosto de 1956.-Caves-
t an^-

ŭr^^ncta del

BOLETIN .OFIC IAL
DEL ESTADO

ludustrlas malturadoras de grano.

Orden del Ministerio de Agricuaura,

feclLa 28 de julío de 1956, por la que

se regula la tramitación de expedíentes

Y la activídad de las industrias mo:tu-

radoras de grano. («B. O.» del 4 de agos-

to de 1956.)

En el mismo Bo:etín se publican otr•as

dos Ordenes del cítado Departamento e

idéntica fecha, por las que se a-prueba

la c:asifícación de las vfas pecuarias del

térmíno mŝnícipal de aCstro del Río

(CÓrdoba) y de Vi1La:azán (Zamora).

Cuerpo Periclal Agrícola del Estado.

Orden del Minísterío de Agricultura,

fecha 10 de julio de 1^9^56, por la que

se transcribe relación de los cpositores

qúe adquíeren derecho a íngreso en el

Cuerpo Pericial Agrícola de: Estado.

(«B. O.» del 6 de agosto de 1956.)

Noranas para la campafla cerealista

1956-57.

Admínístración Central. - Circular de

la Comisarfa Goneral de Abastecímien-

tos y Transportes número 566, por :a

que se dictan normas para la campa-

fia 1958-57 de cereales panificables. («Bo-

letín Ofícíal» del 7 de agosto de 1956.)

Clasificación de vias pecuaria5.

Orden del Ministerio de Agrícultura,
fecha 13 de ju3o de 1956, por la que

se aprueba la clasíficación de las vías

pecuarías exístentes en el t"ermino mu-

nícípal de Madrídanos (Zamora). («Bo-

letin Oficial» del 18 de agosto de 1956.)

En dicho Boletín también se publica

otra Orden del 15 de junío de 1956, por

la que se aprueban las v:as pecuarias

exístentes en ei término de Villaveta

(BUrgos).

En el Boletín del 9 de agosto se pu-
b_íca otra Orden dei 13 de junio de dí-
cho aHo, por la que se aprueban las
vías pecuarías existentes en el término

munícipal de Guarefia ( Badajoz).

En el «BOletfn Oficíal» del 10 de agos-

to se publica otra Orden de 15 de junio

de dícho afios, por :a qi-ie se aprueban

las vías pecuarías del térmíno munici-

pal de Iiinestrosa (Burgos).

En el «Boletín O^fícíal» del 12 de agos-
to se publíca una Orden de dicho D^e-

partamento, fecha 15 de junio de 1956,

por la que se aprueban :as vías pecua-

rias existentes en el término de Vílla-

ra)bo (Zamora).

En el «Boletín Ofícial» del 15 de agos-

to se publican dos Ordenes del Minís-

terío de Agricuaura Y fecha 10 de ju-

lio de 1956, por las que se aprueba la

clasíficación de las vías pecŝarias de

los términos munícipa.les de Cortes de

la Frontera (Má-aga) y Valverdón (Sa-

lamanca ) .

En el «Boletin Ofícíal» del 10 de ju-

lio se publica otra Orden de dicho De-

partamento, por :a que se aprueban las

vías pecuarias existentes en el término

municipal de Asturianos (Zamora).

En el «Boletfn Ofícial» del 30 de agos-

to de 1956 se publica otra Orden del

mismo Departamento, de 2^6 de ju3o de

1956, por la que se aprueba la segunda

modifícación a la clasificacin de las vías

pecuarías exístentes en el término mu-

nicípal de Toledo.

Kegulación de la campaña vínico-

alco^holera 1956-5^.

Rectificacíón a la Orden de la Pre-

sidencia del Gobíerno, fecha 1 dc agos-

to de 1956, por la que se regulaba la

campafia vínico-a:coholera 1:9.56-57. («Bo-

letín Oficial» del 9 de agosto de 1956.)

Centrales Lechcxas de Bada,loz.

Orden conjunta de los Ministeríos de

la Gobernación y de Agricultura, fecha

27 de julio de 1956, reso:viendo el con-

curso para la adjudicación de Central

Lechera ea Badajoz. («B. O.» del 9 de

agosto de 1956. )

itegnlación de la campaíía arroccra

1956-57.

Orden del Ministerko de Agricultura,

fecha 26 de ju:io de 1956, por la que

se regula la carnpafia arrocera 1956-57.
(«B. O.» del 9 de agosto de 195fi.)

Construcción de albergues para ganado.

drden del Mínistcrio de ABI'ícUltllra.
fecha 7 de ,julio de 1956, por la que se

dec:ara obligatoria la construcción de

albergues para ganado en determínadas

fíncas de la provincía de Cáceres. («Bo-

letín Oficíal» del 10 de agosto de 1956.)

En el Bolc::n del 25 de agosto se pu-

b:ica otra Orden del mismo Departa-

mento y fecha 7 de julio de 1956, por

la que se dec:ara oblígatoría la cons-

truccíón de albergues para ganado en

determinadas fincas de la provincía de

Huelva.

Creación del bachillerato laboral
superior.

Decreto del Ministerio de Educación

Nacíonal, fecha 6 ne julio de 1956, so-

bre coordinación de las ensefianzas me-
días y creación del bachillerato laboral
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superlor. («B. O.» del 11 de agosto de

1958.)

Coucentraclón parcelarfa.

Decreto de: Mínisterío de Agi•ícultu-

ra, fecha 26 de julio de 1956, por el

que se declara de utílídad públíca la

concentracíón parcelaria de la zona de

Foronda (Alava). («B. O.» de: 12 de

agosto de 1956.)

En el «Boletín Oficlal» del 13 de agos-

to de 1956 se publíca otro Decreto de

dicho Mínísterío y fechs 26 de julío de

1956, por ei que se declara de utí:idad

pública la concentración parcelaria dc

la zona de Castríllo-Matajudíos (Burgos).

dispone :a delimítacíón de la zona re-
gable del pantano de Peñarroya y se
declara de interés nacíonal la coloníza-
cíón de esta zona. (aB. O.» del 13 de
agosto de L9b6.)

En e: mismo Boletín se publica otro

Decreto, tambíén de 26 de julio, por el

que se declara de interéŭ social ls ex-

propiacíón, por el Instituto Nacional de

Colonización, de una fracción de una

fínca sita en el término municipa: de

Albolote (Granada).

Reglamento de Pastos y Rastrojeras•

Decreto del Ministerío de Agricultu-
ra, fecha 26 de julio de 1956, por el
que se da nueva redaccíón al artícú:o 64
del Reglamento de Pastos y Rastrojeras.
(«B. O.» del 13 de agosto de 1956. )

no, fecha 26 de julío de 1958, por el
que se constituyen en Organísmos Do-

centes las IIníversídades Laborales de

Gijón, Cbrdoba, Sevilla y Tarragona.

( aB. O.» de: 19 de agosto de L956 )

ConseJos Reguladores de las DCIIOInilla-
clones de Origen de Vinos Espafioles.

Orden del Ministerio de Agrlcultura,

fecha 19 de ju11o de 1956, por la que

se autoriza la desígnacíón de Vocales

Representantes de: Mínisterio de Co-

mercio en los Consejos Reguladores de

las Denomínaciones de Origen de Vinos

Espafioles. («B. O.n del 22 de agosto de

1958. )

Serviclo de Inseminnclón Artlflclal
Ganadera.

En el mismo «Boletfn Oficial» se pu-

bacan otros tres Decretos, fecha 26 de

jullo, declarando la utílidad de la con-
centración parcelaria de las zonas de

Nava de la Asiznción ( Segovía), Armen-
tia (Alava) y Mahatnud ( BUrgos)•

En e: «Boletín Oficial» del 14 de agos-

to de 1956 se publíca una nueva Orden
de 14 de julío de dícho afio, por la que

se aprueba la prímera parte del p:an de

mejoras terrítoríales y obras de concen-

tracíón parc^laría de la zona de Echa-

rri (Navarra).

Eu e: «Boletín Oficíal» del 18 de agos-

to de 1956 se pubacan otras dos Orde-

nes del citado Mínisterio, fecha 14 de

julío de dicho afios, por las que se aprue-

ba la primera parte del Plan de Mejo-

ras Terrítoriales y Obras de Concentra-

ción Parcelaría de :as zonas de Encinas

de Arríba y Siete Ig:esías de Tormes (Sa-

lamanca).

En el «Boletín O"icial» del 19 de agos-

to de 1956 se publican otras dos Orde-

nes del mismo Ministerio, fecha 14 de

ju-1o de 1956, por las que se aprŝeba

la prímera parte del Plan de Mejoras

Terírtoriales Y Obras de las zonas de

Pozáldez (Valladolid) y La Maya (Sala-

manca) .

En el «So:etfn Oficial» del 20 de agos-

to de 1956 se pub:ica otra Orden de

12 de Ju11o de 1956, iror la que se aprue-

ba la primera parte del Plan de Mejo-

ras Terrítoriales de la zona de Víllar de

Gallímazo ( Sa:amanca).

Repoblación forestal.

Decretos del Ministerio de Agrícultu-

ra, fecha 26 de julio de 1956, por los

que se declara dc utílidad públíca y

necesidad y urgencia, a efectos de su

repob acíón forestal, de diversos montes

de las provincias de Teruel y Logroño.

! aB. O.» del 13 de agosto de 1956. )

Colonizaclón de interés naclonal.

Decreto del Ministerio de Agricultilra,

fec.ha 26 de julio de 1956, por el que se

Campafia contra la pullorosis,

Adrninistración Central.-Rectificaciól^

de la Círcular de la Dirección Genera:
de Ganaderfa, fecha 23 de julio de 1958,

1•elatíva a las campafias de saneamiento

contra la pullorosis y la comprobacíón

sanitarla en las granjas avíco:as. («Bo-
letfn O:ícial» del 13 de agosto de 1956.1

Tttulo de Ganaderfa Dlplomada
y Callflcada.

Decreto del Ministerio de Agricu:tu-
ra, fecha 2^6 de julio de 1956, por ei

que se dan normas para la concesión

de título de Ganadería Diplomada y Ca-
1lficada Y colaboradora de: Ministerío

de Agricuaura. («B. O.» del 14 de agos-
ta de 1958. )

Centrales Lecheras de Sevilla.

Orden conjunta de los Mínisterios de
la Gobernación y de Agricultura, fecha

16 de julio de 1956, por la que se re-

suelve el concurso de Centrales Leche-

ras en Sevilla, en :a parte declarada de-

sierta en la Orden conjtmta de 23 de

dícíembre de 1955. («B. O.» del 14 de

agosto de 1956.)

Caanpañas de litcha contra los ectopará-
sitos del ganado.

Rectífícacíón a la Orden del Míniste-
río de Agrícultura, fecha 14 de julio

de 1956, por :a que se establece el des-

arrollo con carácter ob:ígatorio de cam-

paAas de lucha contra los ectoparásítos

del ganado. («B. O.» del 17 de agosto
de 1956.)

Explotaciones agrarias ejemplares
y C^lificadas.

Admínistración Central. - Disposición

de la Subsecretaría de Agricultura, ha-

ciendo púb_ica la declaración que con

objeto a lo díspixesto en la Ley de 15 de
julío de 1952, sobre Explotacíones Agra-

rías Ejemplares y Calificadas y al De-

creto de 31 de octubre del mismo afio,

se formulan por este Mínisterío respec-

to a:a fínca que se cita.

Universldades, Laborales.

Decreto de :a Presídencia del Gobier-
Decreto de la Presidencía del Gobier-

Orden del Mínisterío de Agricúltura,

por la que se estab:ecen las funclones

en que será competente el Servícío de

Inseminación Artificial Ganadera, (aBo-

letín Oficial» del 23 de agosto de 1956.)

Demm^ittlación de Origen Carllíena.

Orden del Mínisterío de Agrlcultura,
fecha 19 de julio de 1958, por :a que
se autoríza la constítución del Consejo
Regulador para la Denomínacíón de Ori-
gen Cariñena. ( aB. O.» del 23 de agos-
to de 1856. )

Rendimlento en flbras del algodótr bruto.

Orden del Mínisterío de Agrícu:tura,

fecha 8 de agosto de 1956, por la que

se complementa la de 20 de julío del

mismo año, sobre rendimíento e_ fíbras

del algodón brirto. (aB. O.» del 23 de

agosto de 1956.)

.lutorizaclones provlsionales para rl eul-
tivo del arroz.

Adminlstracíón Central.-Dísposlciones

de Ia Díreccíón General de Agricu:tura,

haciendo públicas las 64, 65, 68 y 87

relacíones de autorízacíones provísíona-

les para e: cultívo del arroz concedidas

por el Mínísterío de Agricultura en las

°echas que se indican y con arreglo a

lo díspuesto en el Decreto de 28 de no-

viembre de 1963.

En el aBoletfn Ofícia:» del 25 de agos-

to de 1956 se publica la 68 re:ación de

dichas autorízaciones provísionales para

el cultívo del arroz.

Plan de Obras de Colonización, Indus-
trializacíón y Elect.rifleación de Ia pro-

v[ncla de Jaén•

Orden del Ministerio de Agrícultitra„

fecha 19 de julio de 1956, por la que

se convoca concurso para instalar una

industria de obtencíón de fibras de :ino

Y cáñamo comprendídos en el Plan de

Obras de Co:onización, Industrializacíón

y Electrificación de la Provincia de Jaén.

(«B. O.» del 28 de agosto de 1956.)

S%7



, °r7,c ^q. _^ - ^ ^^^^"^r;.^.i--s^r^ , ,
^, ^ -s l , ^^- ^G

^^.^^^ rt ^ . ^.i
_ ^V^jl-.

..., -+.c+cx^ ^. ...y^ .i.^r
,^ i^.+ -^ _ ,.. _f ^' .

. . ,
_^,iti: , . " .. _ "

._^

. . ^ _ - ' . _ ^

_ .á. ^

^ l^ u.^.^l1l..lJ •J 1 IL^C^/ ^.L I {llJJl7^.L` ^ ` • ^^IA.KL ^ ^

7a eit e! aruf ^928 ^t el^vrm:er concu^^ u^eó^cr.da en ^^uvr.a ^aorla .• llidnr
9^c^cz del fáro dp ^r,aln^ ni^^l.a,dn^^^nr ^actvr; ^renerceŭ,rm la m.á.^ ultz di^^Ciui,^ín pn cor,z -
^^^eic.c.ca con lrzs casu.l^^, a^^ronerde ^^ar^'^r.'e.r^lo^ercelen.te.r nsultczdar c^^,
co^íJryuiendvcur t^xá^Q , um^olo^vu,eóa, yu.ede.^u.é.r.delti.em^o^cu^rido^^iyu,eR L^a6a -
^c^ndo a^rLe^,cz sa1'c^fruao^t lo^ mc*d^ 9cce eir dukv uvrucu^sa se exl^Gieron .

/^uy ^e^ne^enla tur n.cceva mod.elQ dQ^a.La ^seCad.^cz ^ia.^li con ún^umtairt.^ m^o,^ e^
su dcse^v; yccp Go^r^óizada ^ el el¢va,do,^^ d^l t^vclor, al qap ^e a^r.ld arm ^unr.a ^e^^
^,,^,^^ ^ ^^ ,^, e^,^y ^^ ^^, ^ ^ ^^^ ^
I^meitPl ' cam.iaol ^ eÍr. .^a c^ar9a y a e1 a^ ŭ̂ ^i^r^lo,da^ ctiz la^a-
la^ua de mando de[ é^le.v+adar ^iú^^'x.uL^co. Unu acce.ya '' d,p bra^^ rony^^drr±es

La^n^ ^^^ ^ ^n^e.a^ a^i^a ^RUi^scz, a[icv^^ ^tt ^ a^ [e
^^ p ^^cbri:carn pn^.or tuta ar^ . .Í^^r/urr

d,^>^,, ^ d^ .2^so y 3^. ^o dQ traógid

^
^ • .^^^ ^^ ,^^^^%%^^

^^^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^

^3APAATA^C 2 ^^NV^^Q ( ZARAGOZA )



Despido de aporcero
por compra de finca

EI suscriptor 10.126

He comprado una parcela de tierra de so-
bre una hectárea 75 áreas, plantada de viña,
la cual, aun cuando es de secano, puede ser
reqada con la compra de agua de un motor
pró^imo, a un señor, el cual acaba de here-
darla de su abuela al fallecer ésta. Dicha par-
cela, esta señora la tenía dada en aparcería
a un señor desde que acabó la Guerra de Li-
beración, el cual recibió dicha parcela ya
plantada y en producción; es decir, este
aparcero no hizo otra cosa que dar el culti-
vo corriente y partir los frutos con la enton-
ces dueña. La consulta es la siguiente:

^Tiene un servidor derecho a despedir a
dicho aparcero para cultivarla yo directa-
mente, como lo hago con todas mis otras
parcelas?

^Qué trámite hay que seguir?
^Tiene derecho dicho aparcero a pedirme

alquna indemnización al despedirlo o a te-
ner derecho a salir el retracto para adquirir-
la él?

Los antecedentes que se facilitan en la consulta
no aparecen redactados con claridad ; por ello los
expongo a continuación tal y como los deduzco
de su relato, a fln de evitar confusiones.

El consultante ha comprado u^a parcela de tie-
rra de 1 Ha 75 a, aproximadamente, plantada de
viña.

La vendedora es una señora que tenfa dada en
aparcería la explotación de la referida parcela a
un aparcero; siendo esta aparcería "a medias", ya
que entre la propiedad y el aparcero se repartían
los frutos por mitad.
Se consulta:
1.° Si el aparcero tiene derecho a ejercitar el

retracto.
2.° Si el consultante, como nuevo propietario

de la flnca, puede dar por terminado el contrato
de aparcería, y trámite que, en su caso, ha de
seguir.

Como contestación al primer extremo de la pre-
gunta, le diremos que el aparcero puede ejercitar
el retracto, en las condiciones legales, cuando se
vende la flnca que él cultiva en aparcería, pues el

Tribunal Supremo tiene resuelto que el artículo 16
de la Ley de 15 de marzo de 1935 es de aplicación
a la aparcería.

En consecuencia, al realizarse la compraventa
de la finca objeto de la consulta, el comprador ha
debido de hacer al aparcero la notificación que
dispone el citado artículo 16, tal y como ha que-
dado redactado por la Ley de 16 de julio de 1949
(B. O. del Estado del día 17 siguiente).

El aparcero podrá ejercitar el retracto dentro
del plazo de tres meses, a contar de la fecha en la
que el comprador le notificó la venta.

Si esta notiflcación no se ha llevado a efecto,
cualquiera que sea la causa, el aparcero conserva-
rá el derecho de retracto durante tres meses, a
partir de la fecha en que el retrayente, por cual-
quier medio, haya tenido conocimiento de la trans-
m isión.

Según tiene declarado el Tribunal Supremo, la
noticia que el retrayente tenga de la venta ha de
ser cabal, exacta y con todos los detalles esencia-
les, de modo que le faculte a saber lo necesario
para decidir, con suficiencia, si sus medios mate-
riales le permiten ejercitar el retracto y si las mo-
dalidades del caso le convienen.

Es decir, que el aparcero, en el caso concreto
de la consulta, podrá ejercitar el retracto todavía,
si no ha transcurrido el plazo de tres meses, a par-
tir de la fecha en que el comprador le notificó la
com.praventa, o desde que ŭaya tenido conocimien-
to de la misma.

En relación con el segundo extremo de la con-
sulta, ya hemos dicho innumerables veces en esta
Revista, al contestar diferentes consultas, que al
terminar el plazo de la aparcería, o si ya ha ter-
minado y se viene prorrogando tácitamente, al
flnal de cualquier rotación de cultivo, el propieta-
rio puede dar por terminado dicho contrato, pues
a las aparcerías no se les aplican las prórrogas
forzosas es.ta,blecidas para los arrendamientos.

A1 dar por terminada la aparcería en la forma
expuesta, no tiene derecho el aparcero a percibir
ninguna indemnización especial. Sin embargo, po-
drá ejercitar el derecho que le concede el artícu-
l0 7." de la Ley de 28 de junio de 1940, que pasa-
mos a explicarle.

Cuando el propietario dé por term.inada la apar-
cería, por haber expirado su plazo o cualquiera
de las posteriores rotaciones de cultivo, el apar-
cero pu.ede ejercitar el derecho que le concede el
artículo 7." de la Ley de 28 de junio de 1940 y con-
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tinuar como arrendatario de una parte de la fin-
ca que fué objeto de la aparcería, proporcional a
la participación que tenía en ésta.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene
declarado a este respecto:

a) Que este derecho del aparcero ha de ejer-
citarlo antes de que termine la aparcería. De aquí
deducimos la necesidad de que el propietario que
se proponga dar por terminada la aparcería debe
avisarlo al aparcero con la antelación suficiente
para que pueda ejercitar este derecho, aunque no
es preciso que en la notificación se exprese que se
hace a estos efectos.

b) Que el mero anuncio, por parte del aparce-
ro, de que se propone ejercitar este derecho, y op-
tar por su continuación como arrendatario, no es
suficiente, si no realiza ningún acto para ponerlo
en práctica, para que aquel solo anuncio pueda
enervar la acción de desahucio.

c) Que el derecho de optar, a que se reflere el
artículo 7.° que ahora comentamos, pueda ejerci-
tarse por el aparcero, mientras subsista la apar-
cería, aunque haya terminado el plazo contrac-
tual y la subsistencia proceda de prórrogas tácitas.

d) Que este derecho puede ejercitarlo el apar-
cero con eficacia, en acto de conciliación, siem-
pre que la demanda se presente antes de trans-
currir los dos meses, a partir de la fecha en que
la conciliación tuvo lugar, aunque tal presenta-
ción sea posterior a la terminación de la apar-
cería.

e) Que el aparcero no tiene este derecho de
continuar como arrendatario en todas las apar-
cerías, pues el derecho de opción concedido al
aparcero en el artículo 7." de la Ley de 1940 no
puede dejar sin efecto aquel otro del artículo 2.°
de la Ley de 1940 y 6.° y disposiciones adicionales
primera y segunda de la Ley de 23 de julio de 1942.

Es decir, que la duración total de la aparcería
y subsíguiente arrendamiento no puede durar más
tiempo del límite del arrendamiento.

Una vez que la finca quede libre, en su totali-
dad o en parte, podrá usted arrendar nuevamente
o explotar en la forma que considere conveniente
la parte de fin.ca que haya quedado a su dispo-
sición.

Si notificado por us.ted el aparcero para que dé
por terminada la aparcería y le deje libre la fin-
ca, llegase el final de la rotación de cultivo co-
rrespondiente ,v no hiciese caso a aquella notifi-
cación, no tendrá usted m"as solución que formular
contra el mismo el correspondiente juicio para que
el Juzgado declare terminado el contrato y con-
dene al aparcero a abandonar la finca.

Para la notificación no existe plazo alguno, pe-
ro es lógico que se lleve a efecto con la anticipa-
ción sufi.ciente para que el aparcero pueda ejer-
citar en su caso, el derecho del artículo 7.° antes,
referido -aunque en la notificación no es preciso

^^ ^^^^^r, ^ ^^^^ ^^ hacerle esta advertencia-, y para que no comien-
;^^{,/(/^(Zi ^ŭ̂/i^^,^/[ ce las faenas preparatorias del año siguiente.

• Ildefonso Rebollo.

• 3.682 Abogado
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Adquisición de soja

Don 1^lanuel de la Peña, Peñaranda (Sala-

manca).

Les agradeceré me indiquen dózzde podría
adquirir una pequeña ca^ztidad (10 kilos) de
simiente de soja de la variedad "Easy-cook",
para experimentaciones.

La variedad "Easy-cook" no se cultiva ya por
haber sido superada por otras más modernas, y
por ello no figura entre las importadas reciente-
mente por el Ministerio de Agricultura. Como
equivalente a la "Easy-cook", y dentro del ciclo
de maduración media, le recomiendo la variedad
"Adams".

Para adquirir la simiente puede dirigirse al Pre-
sidente del Instituto Nacional de Investigaciones
Agronómicas, Avenida Puerta de Hierro, Madrid,
o al Director del Instituto Nacional para la Pro-
ducción de Semillas Selectas, Sagasta, 13, Madrid.

MACAYA, S. A.
ofrece a los agricultores los aiguientes insectici-

das y fungicidas, según fórmulas o importación

directa de su representada

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION
RICHMONO (U. S. A.)

INSECTICIDA AGRICOLA

voLCK
EL MEJOR

Manuel Gadea

3.683 Ingeniero agrónomo

Nuevas orientaciones ganaderas
en regadío

L7n agricultor madrileño.

Las tierras de vega de Gra^zada producen
altos rendimientos brutos, a2cnque a costa de
abonos y jornales. Es frecue^zte que en la ro-
tación de cultivos se den dos cosechas por
año, como habas y tabaco, lino y habichue-
las, etc., o u^za, a razón de 4.000 kilogramos
de trigo ó 60 toneladas de remolacha por
hectárea. Todo ello con mzcchos abonos mi-
nerales, sin eznplear casi el estiércol, ya que
apenas se explota la gazzadería. Los labra-
dores no lo echan de menos, e incluso dicen
haberlo ensayado sin mejora aparente.

En estas condiciones, las recientes dispo-
siciones del Mizzisterio de Agricultura sobre
czcltivo de forrajeras y ganadería, suponen
una verdadera revolución erz los cultivos tra-
dicionales, por desconocerse prácticaménte
tanto el cultivo de la alfalja y demás forra-
jeras cozrzo la explotación ganadera. Un cam-
bio tazz brusco en los c2cltivos resulta un sal-
to en el vacío, con grandes desembolsos y
conzplicaciorzes e i^zseguro rendimiento.

Pensando que la forma más sencilla y sim-
ple y menos arriesgada de explotar los c2cl-
tivos obligados es el engorde de ganado va-
cuno jove^z, me gustaria saber:

L° La tierra dedicada a jorrajes como
ynedio de mantener ganado, ^puede producir
ta^zto como desti^zada a otros cultivos, te-
niezzdo en c2centa los gastos de compra de
,qa^zado, establos, personal, etc.?

2.° Szcponiendo la explotación dedicada a
ya^zado de engorde, ^en cuántos kilos de

insecticida a base de emulsión de aceite mineral,
bien solo o con la adición de dinitro-orto-cresol,
D. D. T., LINDANE o NICOTINA, con lo cual

puede cubrir toda la gama de tratamientos de
insectos en invierno o verano.

ORTHO MALATHlON
Insecticida con riqueza en MALATHION técni-

co del 20 ó 50 por 100, el más eficaz contra la

«mosca del Mediterráneo» (Ceratitis capitata) y

la «miosca del olivon (Dacus oleae), así como

contra «pulgonesu y «ácarosn.

ORTHOCIDE
Fungicida conteniendo el 50 por 100 de CAP-

TAN, el más eficaz contra el «moteadou de los

frutales, asegurando mayor rendimiento, mejor

presentación de la fruta y znuy 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.
VAIENCIA: Paz, 28.
SEVILLA: Luis Montoto, 18.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
ZARAGOZA: Escuelas Pias, 56.
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carne puede transformarse la producción de
una hectárea de terreno?

3° ^Cuál es la edad óptima y raza del be-
cerro para conseguir su enqorde con el má-
ximo rendimiento?

4.° ^Cuántos becerros de dicha edad pue-
den mantenerse por hectárea de terreno?

5.° ^Cuánto aumenta de peso en un año
cada becerro?

6.° ^Qué libro de vulqarización elemental
y sencillo, que enfoque el problema bajo su
aspecto económico me recomiendan?

Indudablemente, el propósito de los rectores del
Ministerio de Agricultura es proteger en unos ca-
sos, y crear en otros, la riqueza orgánica en las tie-
rras de labor, medio indispensable para mantener
su fertilidad. A1 mismo tiempo, se crean Centros
de producciones ganaderas y la posibilidad de una
mejora cualitativa, fuera de toda duda, en la ali-
mentación de los españoles. El juego de las alter-
nativas de cultivos, el ganado, los forrajes, el es-
tiércol y demás es sobradamente conocido, y no
hay artículo, libro, conferencia, etc., que toquen
el tema, que dejen de insistir en ese proceso ven-
tajoso.

No es cosa de discutir en estas líneas si unos
labradores han observado o no la ventaja de la
utilización del estiércol, porque es cuestión ya re-
suelta la eficacia, a tono general, de la práctica

de su aplicación, y no podemos extendernos en co-
mentar la observación, porque hemos de limitar-
nos a utilizar unos cuantos renglones, como es
costumbre en estas consultas.

Lo importante son cifras, y para aportarlas te-
nemos, por la razón citada, que elevarnos a si-
tuaciones de orden general.

Un prado de alfalfa en esas tierras podrá pro-
ducir sus 80.000 kilos de forraje verde, que valo-
rados técnicamente, suponen 6.400 unidades fo-
rrajeras, poco más o menos.

Para producir un kilo de carne en animal jo-
ven, que es cuando resulta más económica la
transformación de lo vegetal en lo animal, y con
ganado de alguna calidad, hacen falta unas 3,5
unidades forrajeras. Llamamos unidades forraje-
ras, sin meternos en más explicaciones, a los va-
lores alimenticios equivalentes en capacidad ener-
gética al kilo de cebada. De esto se deduce, siem-
pre a grandes raŭgos, que pueden producirse por
hectárea y por año 1.820 kilos de animal, aproxi-
madamente.

Se trata de peso vivo, y su valor puede estimar-
se en unas 18.000 pesetas, salvando variantes de
mercado y casos especiales, pues sólo se trata de
dar ideas a rasgos generales.

Si usted coge 4.000 kilos de trigo, habrá obteni-
do de la misma superficie 16.000 pesetas de pro-
ductos.

Para coger trigo precisa gastar en barbechos,

FABRfCANTES OE ACEITES VITAMINAD01 PARA LA AVICULTURA Y GANADERIA

- Telíforo 26 14 31

ACEITES DE HIGADO DE BACALAO
CLASICOS:

ACEITES DE HIGADO DE BACALAO
CONCENTRADOSESPECIALES:

ACEITE DE HIGADO DE ATUN:

VITAMINA A- HIPER-ESTABILIZA-
DA: {

PncoEstable dos semanas en el pI

Máxlma calidad y pureza vitamíniça

Estable 6 meses en el pienso

Analiza y controla cuidadosamenfe la estabilidad de sus productos.

Por su calidad de fabricontes vende Vitomino cA^ a precios más económ cos.

Fabrica Vitamina cAs dasde haca diez aRos habiendo conseg^ido con esto experiencia una garantío de
calidad inmejorab^e en sus productos.

1
Elevado poder nutritivo

Emulsionable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fácil incorporación al pienso

Hidro501ub1e y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Máxima absorción vitamínica

Sólido en polvo cfia^^^o ae hígado do becelen) ( cen,f.o. e^
1. ,^ nioomo sio ^^ om^o,oo . . . . . . . . . . . . . . .

Solución oleosa de vitaminas A-D puras . . . . . . . . . . . . .
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simiente, labores de cultivo, recolección, almace-
nado y transporte, consiguiendo un bene8cio por
hectárea cultivada.

Para coger carne, precisará sembrar, cuidar el
alfalfar y adquirir ganado joven, que por kilo de
peso vivo valdrá más que el ganado ya criado, pe-
ro que pesa pocos kilos, y obtendrá el aumento de
peso señalado con el consumo del alimento defl-
nido, previos los gastos del personal y alojamien-
to indispensable para el cuidado del ganado.

Todas estas cifras son variables e importantísi-
mo el papel que el conocimiento del ganado y su
cuidado juegan en esta empresa, y para cada caso
y circunstancia habrá que anotar las cifras que
correspondan a la comparación económica que se
formule.

Pero no es esto sólo. La rotación de cultivos, el
aprovechamiento del estiércol, la distribución de
jornales, la intervención del ganado, en una pala-
bra, mejoran las producciones agrícolas de las fin-
cas, observando éstas a lo largo de los años que
comprende la explotación agrícola de la empre-
sa, y no en un solo año, que no da lugar a obser-
var mejoras permanentes, que es de lo que se
trata.

Que estas nuevas obligaciones alteran las ha-
bituales normas de explotación agrícola y modifl-
can economías parciales, ya se sabe. Pero es tam-
bién sabido que no es posible seguir año tras año
dejando que las tierras se agoten en su fertilidad
hasta que lleguen a ser iníltiles las aplicaciones
de los abonos minerales, con los que se consiguen
buenas cosechas, por ahora, en muchas tierras, co-
mo les ocurre a ustedes.

La fertilidad permanente y mejorada en las tie-
rras interesa al país, y dentro del mismo a todos
y cada uno de los españoles actuales y a sus des-
cendientes. No ha de extrañar por ello que una
clara visión de los problemas en los altos mandos
que rigen la agricultura, traiga como consecuen-
cia la imposición de algunas medidas de defensa
nacional, en las que está evidente el deseo de mo-
lestar poco, limitando cualquier perjuicio momen-
táneo, que un período de adaptación puede crear,
al mínimo posible.

Hemos contestado en la forma en que breve-
mente puede hacerse, quedando, en todo caso, a
disposición del consultante a las preguntas for-
muladas, y sólo nos queda el señalar que en de-
terminadas editoriales que se anuncian en esta
misma Revista hay tratados que pueden intere-
sarle, sin que nos atrevamos a señalar determina-
do libro que, en forma elemental y sencilla, enfo-
que el problema del caso, que toca puntos concre-
tos cuyo comentario no se encontrará perfilado
en texto alguno. I^amó^a Olalquiaqa.
3 .68 F Ingeniero a^•ónomo

Evitación del piccje en los patos
Don lesús 1loreno, Cobatillns (Mur^^ia).

Les ruego me inJormen por qué causas se
les produce e,l picaje a los patos, ya que el

^^ ^-^^ ^^^
INSECTICIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

a

Usando indistintamente este producto eli-

mina las plagas siguientes :

PULGONES de todas clases.

ESCARABAJO DE LA PATATA.

ORUGAS DE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARAÑUELO DEL OLIVO.

VACANITA DE LOS MELONARES.

CUCA DE LA ALFALFA.

HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.

GARDAMA.

PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

Y en general a insectos, masticadores y chu-

padores.

NO ES TOXICO para las plantas, operarios
ni animales domésticos.

NO C01^7UNICA 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:

Itl^U SiR I N I[YflVE^ iI CH flfiiflR l B
MADRID

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

N E R E S A(Negocios Reunidos, S. A.)
Viriato, 57 MADRID Teléfono 23 72 61

Director Técnico: Director Qu(mico

PEDRO MARRON
Ingeniero agrónomo

y Preparodor:

JUAN NEBRERA
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Mlmot MlV ZZ/3 + EFW 564

Mlmot MD 619 + EFW 55^

M{mot ML 24/3 + EFW 564

Mimol ML 33/4 + JFW 97^

FJ 63/4 + UF 1414

UTA TV + JKK UTA DB + ALW
UTA GB + JKK

las mundialmente afamadas bombas UTA, sumergibles, y MIMOT, de superficie, construídas
totalmente bajo licencia y con la colaboración técnica de GARVENS, de Viena, por

IIISTRIKUIU(1HES EXCLUSIVOS^

(8UG16DAD ANONWA)

CON°TRUCCIONeB ELEQTRO-MBCANICAa

V6RaARA - T^líf. 240 - GUIPUZCOA

MATERIALES ELECTRICOS Y MAQUINARIA, S. l.
Madrid ..... Mayor, 3. Teléfono 21 27 41
Barcelona ... Avenida José Antonio, 6:^3 ^ 22 14 44
Bilbao .. ... . Alameda Recalde, 14. ŭ 32903
Ciudad Real. Plaaa Jooé Antonio.
VerRara..... Vidacrueeta, 37. . 149
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lote que tengo, de cuarenta y cinco días, y que
están echando las plumas de las alas, no se
dejazz unas a otras, salvo los cañones, y co^z
qué se remediaria este terrible daño.

El picaje o canibalismo de las aves es una en-
fermedad o vicio muy corriente en las gallinas y
menos frecuente en los patos.

Considerando el picaje como enfermedad, no se
sabe a ciencia cierta las causas que la originan. Pa-
ra unos autores es un deficiencia en sales minerales
y vitaminas de la ración; para otros es un desequi-
librio alimenticio u orgánico; no faltan quienes
achacan a un exceso de animales en gallineros o
habitaciones pequeñas la presentación de la enfer-
medad, y, en fin, hay autores que no creen en las
anteriores causas puesto que han observado muchos
casos sin que concurrieran las circunstancias apun-
tadas.

El picaje, como vicio, apenas sí tiene importan-
cia; es una aberración del instinto, una manía ad-
quirida de los animales al imitar lo que hacen
otros que lo poseen.

De una manera u otra, lo primero que hay que
hacer ante la presentación del canibalismo es la
separación de anímales. A los que atacan, separar-
los en amplios parques o cambiarles las costumbres,
a fin de que estén lo más entretenidos que sea posi-
ble, y a los picados tenerlos también aparte para
que no sirvan de estímulo a los demás. Si no fuera
posible tanta separación, a éstos se les deben curai•
las heridas con sustancias tales como el iodo, zo-
tal, etc., que sean repulsivas por su sabor u olor
para los demás animales.

Con esta primera medida, haciendo un estudio de
alimentación, con abundantes sales minerales y vi-
taminas, y colocando a los animales en amplias ha-
bitaciones o parques, se suele hacer desaparecer la
enfermedad en la inmensa mayoría de las veces.

A propio intento no decimos nada de los proce-
dimientos operatorios, por lo engorrosos que resul-
tan y por el mal resultado que dan.

3.68^

Félix Talegón Heras.
Lnsp ctor Veterlnarlo del Cuerpo Naclonal

Recientes perfeccionamientos
del sis ŭema de líneas pareadas

non I^rnnci,co ^lartírr, Qui^rtana dc lu cr^•-
n^r (Rnrlajoz).

Habiendo leido el Epítome del cultivo por
el siste^na Be^zaiges o de líneas pareadas, sis-
tema debido al prestigioso Ingeniero do^t
Carnzelo Berzaiges, teniendo hecho un ensa-
yo de dicho sisterna y deseando ampliarlo el
próxinzo año agrícola, agradecería tuviera la
bozzdad de indicarme los números de las Ho-
jas Divulgadoras del Ministerio de Agricultu-
ra, desde el año 1915, que vie^ze publicando
el señor Benaiges sobre este sistema y ad-
quisició^z de los mismos.

Me interesaría conocer la semilla de tri,qo

más apropiada para este cultivo, te^ziendo los
terre^zos características ^nuy sirnilares a los
de la zona denominada Tierra de Barros, de
esta región.

He de agradecer ante todo a nuestro distingui-
do consultante stt cariñosa cita, consecuencia de
la lectura del Epítome a que se refiere, debido a
mi compañero Fernández Salcedo.

Los nílmeros de las Hojas Divulgadoras del Mi-
nisterio de Agricultura que desea conocer son los
20, 21 y 23 de 1915; 23 de 1918; 1 al 5(ambos in-
clusive) de 19^1, y 9, 11, 22 y 23 de 1925. El conte-
nido de estas Hojas se encuentra también en las
Agendas Agrícolas de El Norte de Castilla (Valla-
dolid), correspondientes a los años 1919, 1922 y
1523, y en las de El Czzltivador Moderno, de Bar-
celona, relativas a los años 1925, 1926, 1927, 1928,
1929, 1930 y 1932.

Algunas de estas publicaciones están agotadas;
pero como el Epítome de Fernández Salcedo es
posterior y muy completo, creo que puede servir-
le de orientación teniendo en cuenta los avances
realizados después. De la Red de Campos estable-
cida en las principales zonas cerealistas de Es-
paña por el Instittrto Nacional de Investigaciones
Agronómicas, va deduciéndose que, si el espacia-
miento clásico 42 1^ sigue siendo conveniente a
las siembras de cebada y de pequeñas leg^umbres,

Anrec de hacer nuecat.ti trantiformaciunes de seean,^
a reAadío Pidan pro^^e^•toc y presuputrtoc.
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como veza, yeros, algarroba, guisantes, etc., para
el trigo, en cambio, muchedumbre de resultados
experimentales aconsejan sustituir dicha línea pa-
reada por otra triple 42/6,!6;', que prácticamente
se logra intercalando en la entrecalle clásica una
línea central. En diferentes casos ese espaciamien-
to es rebasado por otro cuatrilíneo, el 50; 10/10/10/,
singularmente indicado para cuando ha de binar-
se con tractor, en lugar de hacerlo con una caba-
llería, como venía ocurriendo antes de la publi-
cación del Epítome a que venimos refiriéndonos.
Es aconsejable ensayar ^simultáneamente ambos
espaciam.ientos, para decidirse por el localmente
preferible.

Para la siembra con estos y otros muchos espa-
ciamientos, se ha construído una sembradol•a uni-
versal "Virgen de Fátima", que consiente dispo-
ner las rejas a las distancias más ventajosas y
lograr una gran precisión en la distribución de la
semilla y regulación de la pI°ofundidad. También
se ha construído un binador más fuerte y eflcaz
que el que figura en la publicación citada.

Para cuantas instrucciones complementarias
puedan comvenir al señor consultante, puede di-
rigirse al Departamento de Mejora de la Produc-
ción de Cereales y Leguminosas, de la Dirección
General de Coordinación, Crédito y Capacitación
Agraria, Alberto Bosch, 16, Madrid.

Respecto a la semilla, he de manifestarle que
hemos obtenido buenos resultados con diferentes
tipos, sin más precaución que la de forzar la do-
sis de las de menor ahijamiento. Los trigos Ara-
gón O-3, Pané 247 y Scribaux J-1 han destacado
en Castilla, este último en tierras poco fuertes. Con
el Mara se han logrado enormes producciones en
tierras algo fértiles, y con el Funo y el Quaderna,
en las sueltas. El Senattore Capelli, el Híbrido D
y otros han sobresalido en la zona meridional. Lo
mejor es que se oriente por el Instituto de Semi-
llas Selectas, toda vez que el sistema no requiere
semilla determinada.

Carmelo Benaiges de Aris.

3.b86 Ingeniero agrónoino

Oposiciones a Ayudante de Montes

non Manuel Rodrígu^z Caro, Manzanares

(Ciu^fad-I^ea-1).

Mi hijo, el más pequeño, de dieciséis anos,
tiene acabado el bachillerato de letras, y
ahora qzciere hacerse Ayudante de Montes.
No sabemos a quién consultar sobre esto, por
lo que acudimos a ustedes rogándoles nos in-
formen qué precisa hacer, materias que se
exigen, si existe c2cestio^aario o programa,
años de carrera, si ha^ academias o centros
de preparación y con cuantos datos crean
oportunos darnos a conocer.

Los Auxiliares Facultativos de Montes o Ayu-
dantes de Montes ingresan mediante oposición

que se convoca, por Orden del Ministerio de Agri-
cultura, cuando las necesidades del Servicio Fo-
restal lo requieren, que suele seI• cada dos o tres
años ; habiéndose celebrado las últimas oposicio-
nes en el presente año, por lo que es de suponel•
que no se convoquen otras hasta que transcurl•^i
bastante tiempo.

Los requisitos que se exigen para tomar parte
en dichas oposiciones se anuncian con suflciente
antelación en el Boletin Oficial del Estado, y has-
ta ahora se han venido celebrando con sujeción
a lo preceptuado en el Decreto de 10 de febrero
de 1943 (B. O. del 13), en el que se especiflcan de-
talladamente en lo que han de consistir los exá-
menes de ingreso y las condiciones requeridas pa-
ra tomar parte en ellos. En cuyo texto legal en-
contrará el interesado los datos que interesa en su
consulta, restando tan sólo añadir que, una vez
aprobado el ingreso, deben cursarse dos años en
la Escuela de Ayudantes para obtener dicho título.

Respecto a las Academias preparatorias, entre
las varias existentes en Madrid pueden citarse, co-
mo más conocidas, la de Aulló-Fuentes (BáI•bara
de Braganza, 2), Montero (Arenal, 26) y Vértice
(Fuencarral, 77), cualquiera de las cuales puede
completarle los informes que necesite sobre este
particular.

Rosendo de Diego.
3,(^g7 Inqeniero de Montes

Hongo que ataca al almendro

GranjK ''El Planlío", Villahoz (Burgoti).

Desde hace un par de meses tengo varios
almendros con las hojas como la ^nuestra que
les mando. Su vegetación está pasada y ob-
servo que cada dia están peor, a pesar de que
les he dado cuatro riegos por si fuera por
falta de hunaedad.

Les ruego me digan la erafermedad que tie-
nen y forma de combatirla.

Examínadas las hojas de almendro que nos re-
mite, presentan síntomas de haber sido atacadas
por el hongo Palystigma ochraceum, cuyo des-
arrollo favorece la humedad, y, por tanto, los rie-
gos no han podido contribuír a frenarlo. Mas, de
todas maneras, el ataque no aparece como recien-
te en las hoj as remitid.as, sino que debió desarl•o-
llarse más bien como consecuencia de algunas llu-
vias de junio o julio.

Por otra parte, aunque la muestra es Inuy es-
casa, parece que algunas hojas presentan una clo-
rosis sin manchas rojizo-parduzcas, que son las
que origina el citado hongo. Estas hojas cloróti-
cas pueden ser consecuencia de algún exceso de
humedad en el terreno, originado por el enchar-
camiento producido por las lluvias (especialmen-
te si el suelo es arcilloso o poco permeable), o aún
por estar los árboles asociados al cultivo de la
remolacha, poI• ejemplo, que exige riegos muy co-
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piosos ; siendo así que el almendro es árbol que
sufre muy mal el exceso de humedad, y con ella
la vegetación se debilita.

Concretamente, contra el hongo Polystigma se
puede luchar eficazmente mediante pulverizacio-
nes con Caldo Bordelés, como el que se emplea en
el viñedo, pero al 1 por 100 de sulfato de cobre,
más la cal necesaria para su neutralización ; pu-
diendo servir igualmente cualquier preparado cíi-
prico de los que cfrece el comercio a la dosis nor-
mal recomendada.

El tratamiento debe aplicarse en cuanto se ob-
serven las primeras manchas rojizas en las hojas,
y repetirse si las lluvias lavan o desprenden las
huellas de la pulverización, pues sólo está el ár-
bol defendido en tanto se mantienen sobre las ho-
j as las partículas del compuesto cíiprico.

3.6A8

Miguel Be^zlloclz.
Ingeniero ^grónomo

Tránsito con carro y t^actor

Dou Jlunuel Gr<ICiu, Atccu (Zarugozu).

Poseemos uzza jinca con serviduznbre de
paso y la jinca sirviente está plantada de vi-
ñedo.

Deseo saber si podemos trazzsitar con ca-
rro para realizar el transporte de las mieses,
y asimismo con yunta de mulas unidas para
realizar las labores de cultivo.

No tenemos el menor ánimo de perj2cdicar,
y si por causas ajenas a nuestra voluntad
se hiciera alguno, por insignificante que sea,
estanzos dispuestos a indemnizarlo.

Interesa conocer la anchura zzornzal de
una servid2cmbre de este tipo; tengo enten-
dido que la de zen carro. En caso de adqui-
sició^z de urz tractor, ^podrá éste atravesar
por dichas fincas por la servidunzbre citada?

La servidumbre de paso a que se refiere el Có-
digo Civil en sus artículos 564 y siguientes debe
tener la anchura que baste a las necesidades del
predio dominante, y ha de darse por el punto me-
nos perjudicial al predio sirviente, y en cuanto

fuere conciliable con esta regla, por donde sea
menor la distancia del predio dominante al ca-
mino público.

Cuando se limite la servidumbre al paso nece-
sario para el cultivo de la finca enclavada entre
otras, y para la extracción de sus cosechas a tra-
vés del predio sirviente sin vía permanezate, la in-
demnización consistirá en el abono del perjuicio
que ocasione este gravamen.

Desde luego, esta clase de serviduinbr•es forzo-
samente tiene que tener como anchura mínima la
necesaria para el tránsito de tm carro de labor,
y lo mismo da que se trate de tracción de mulas
que de bueyes, y también pueden pasar las yun-
tas unidas sin carro.

No existe una fijación en metros de esta servi-
dumbre, pues el articulo 566 habla vagamente de
la que baste a las necesidades del predio domi-
nante.

Lo que resulta más difícil es el encajar el trán-
sito de un tractor, mucho más ancho que un carro,
por esas servidumbres de paso, un poco apegadas
a lo que se denomina la costumbre del lugar, ate-
niéndose a las necesidades del cultivo, pues el au-
mento de anchura supone mayor gravamen en la
servidumbre, con todos los inconvenientes de la
valoración de los perjuicios o de las indemniza-
ciones cuando se trate de vía permanente, según
los párrafas segundo y tercero del artículo 564 de
la misma Ley sustantiva.

Claro está que la evolución de los tiempos ha
de tenerse en cuenta, como lo impone el que los
casi setenta años que lleva el Código Civil ya no
hay quien lo conozca en la regulación de muchas
materias, como arrendamientos, sociedades, ad-
quisición de la propiedad, expropiaciones en rela-
ción con la misma, etc., ete., y por ello, cuando se
plantea una cuestión de esta naturaleza, debiera
el juzgador tener la flexibilidad necesaria para
encuadrar el tránsito de los tractores en esas vías,
aunque, claro está, con las indemnizaciones co-
rrespondientes cuando así lo aconsejen las anchu-
ras que actualmente tengan las sendas de saca de
miés u otras servidumbres de paso.

3.659

Ma.icricio García Isidro.
Abogndo

P R E N S A S
para vino y aceite
PIDA UsTED CATALOGO GRATIS

ruc,}vs claxu.
UTIL N:N TODAS ELAILOIZACIONGS
$EE,^7PI.AZA A 3 fIIDRAULICAS

MA RR4 DAN
Y REZOLA, s.^.
.Apartado 2 LOGROÑO
Paseo del Prado, 40 - MADRID
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