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Editorial
Impartantes realizaciones vg-onóm'cas

La visita realizada por Su Excelencia el Jefe del
Estado a las nuevas zonas regables del Tajo y Gua-
dia^za lza puesto de nzanifiesto ante el país las rea-
lidades obtenidas cozz zena la^or perseverante, lle-
vada a cabo por instituciones y técnicos que, si-
guiezzdo directrices señaladas por el Gobierno y
ejecutadas por el Ministerio de Aqricultura, han
consegzcido ezz breve espacio de tiezrzpo trazzsforma-
ciones verdaderamezzte sorprezzdezltes en las zonas
de las clcezzcas anteriormezzte citadas.

Intima satisfacción ha de sentir el brillante plan-
tel de téczzicos del Izzstituto Naciozzal de Colozziza-
ciózz al co^ztenzplar convertidos en realidades lo que
erazz ambiciosos proyectos hace nzuy pocos años.

En efecto, ha quedado perfectamente demostra-
do qzce con zzna labor continuada, siguiendo la mis-
ma orientación con que se iniciaron los trabajos al
ternzinar la guerra, se ha logrado constituir una
organiza.ción eficiente, capaz de dar los resultados
que, tanto en el aspecto técnico conzo en el social,
pueden servir de orgullo a uzz pais. Esos miles de
lzectáreas trazzsformados, cu^o detalle y ubicación
danzos anzpliazzzezzte en zzuestra secciózz de infor-
mación de este mismo zzícmero, de^nuestran a las
claras que otro tanto puede hacerse, de znanera si-
milar, e^z las restantes zonas qzze co^nzprenden los
planes de interés nacio^^zal, ^ ello yarantiza qzce,
disponiendo de órgano adecuado, el ritmo a que
pueda realizarse la obra proyectada depender^t úni-
camezzte de la conveniencia nacional, ezz cada caso,
^ de las posibilidades econónzicas.

Estas realizaciones factibles que comentamos
ava.la^z la capacidad de ejecutar del Estado a tra-
vés de Orgazzisznos eficiezztes, pozziezzdo de ma^zi-
fiesto qize la ejecuciózz de las obras, tanto por su
envergadura como por su esmero, se sale fuera de
la iniciativa persozzal.

Por otra parte, estamos se^uros de que zzo pasa-
rá desapercibida, ni en el Ministerio de Agricultura
ni en el Organismo ejecutor, o sea el Instituto Na-
ciozzal de Colozzización, la necesidad de conservar
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lo cozzseguido, con el fin suprenzo de que la pro-
ductividad que se obtenga no sea en ningíczz caso
inferior a la que consigzzen los particulares colin-
dantes, evitando conzparaciones mzcy corrientes en
planes realizados por el Estado, en los cuales la
parte de explotación ^ conservaciózz de la labor rea-
lizada no habia nzerecido la misma atenciózz g/ czzi-
dado que la ejecuciózz de la obra.

Otra de las grazzdes realizaciozzes agronónzicas
que han podido ser apreciadas dzerazzte la triunfal
visita han sido las posi^ilidades del cultivo del al-
godozzero. De la misma nzazzera que el Instituto
de Colonización ha conseguido la mayzzífica trans-
formación que comezztamos, las directrices seña-
ladas por el Ministerio de Agricultura, en cuanto
al foznento del c2cltivo del algodozzero, hazz czcaja-
do en realidades tazzgibles.

La posibilidad de obtener en la actual campaña
una cosecha de algodón que puede llegar a 230.000
balas de fibra (zcn 60 por 100 aproximadamente del
consunzo nacional de algodón), hace recordar asi-
misnzo la iniciación de esta tarea al terrzzinar la
guerra, con producciozzes que se cifraban ezztonces
ezz 10 ó 12.000 bcclas. Las directrices marcadas, en
este caso por el Servicio del Algodón, pertenecien-
te al Irzstituto de Fonzento de la Producción de Fi-
bras Textiles, y la colaboración decidida de enzpre-
sas y agricultores izzteresados ezz este cultivo ha
loqrado vencer, ezz corto espacio de tienzpo, todas
las dificultades de orden técnico agrícola e indus-
trial que presentaba en un principio ^ hacer de él
una realidad y zczza esperanza, ya que ha de oczcpar
lugar destacadísimo en los nuevos regadíos espa-
ñoles, alcanza^zdo, sizz dzcda, en un plazo no szcpe-
rior a dos años, en unión de las fibras artificiales,
que hoy también se praducen en nuestro país, la
saturación del ^nercado de fibra ^ el ahorro de las
cuazztiosas divisas que supozzía antes la importa-
ción del algodón.

Conzentamos, pues, hoy con el mapor agrado es-
tos dos aspectos de zcna labor agronómica eficaz,
coronada por el éxito, que bien puede servir de
ejemplo a otras tareas aún pezzdientes en el cam-
po español, para las cuales pzcede azcgzcrarse el mis-
mo feliz resultado cuarzdo se afrozztezz corz igual
impetu, entusiasmo ^ decisión.
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Ingeniero agrónomo

(Conti^auaCión.)

En el artículo anterior dábamos a conocer doce

flchas de otras tantas razas de cebús, y nos pre-

guntábamos cuáles deberían ser recomendados

para su introducción en España. Para enfocar

adecuadamente la cuestión, decíamos que era pre-

ciso tener en cuenta el comportamiento fuera de

su región de origen y la climatología del territo-

rio de donde proceden.

Y así tenemos que el ganado Dhanni tiene por

patria el Pakistán septentrional (paralelos 33°-34°),

zona más bien seca y templada, y no ha ido bien

cuando se ha introducido en zonas frías y con

alimentación inferior. En el sur de nuestra Penín-

sula, en zonas de pastos regulares, quizá pudiera

ensayarse esta raza que, aunque medianamente

lechera, es excelente para el tiro y la carga y tie-

ne buena corpulencia.

El Gaolao es parecido al O^zgole, del que luego

hablaremos, pero más ligero y ágil; se utiliza en

la India para el transporte rápido en la montaña,

siendo animal muy trabajador y resistente. Pro-

cede de un clima con veranos extremadamente ca-

lurosos, pero con bastante más lluvia que la me-

dia de España. De momento, no es de las razas

más interesantes para nuestro caso.

Una de las más destacadas de la India es la Gir,

cuya influencia se manifiesta en otras varias, co-

mo la Deoni, Newati, Ninzari y Sindhi roja. Acos-

tumbrada a un ambiente templado y tormentoso,

con fuertes lluvias desde mayo hasta septiembre,

se aclimató muy bien en el Brasil, en donde cru-

zada con la Kankrej y la Ongole, dió origen al ga-

nado llamado Indubrasil o Induberaba (1). En los

Estados Unidos, sobre todo en Florida, Luisiana y

Tejas, puede encontrarse ganado Gir, aunque ya

muy cruzado, y también se ha importado a Aus-

tralia. Tiene la ventaja de que puede explotarse

como lechero, siendo, en cambio, menos recomen-

dable para el tiro, por ser de paso lento. La cali-

(I) Es un ganado sin fijeza de caracteres, que no puede con-
siderarse como una raza definida.

dad de su car^ae es muy buena; no obstante, caso

de intentarse su aclimatación, debe hacerse con

cierta cautela, pues en el Brasil se halló un factor

letal recesivo.

La Hariaraa, por su aptitud mixta, se ha utili-

zado mucho en Asia, tanto para mejora de gana-

do de labor, en zonas áridas, como para las explo-

taciones lecheras de muchas ciudades, entrc ellas

Calcuta. Opinas algunos autores (como Olver y

Ware) que, tanto esta raza como la Gaolao y la

Ongole-todas ellas íntimamente emparentadas-,

entraron en la India con las invasiones arias de

los Rig Veda y fueron, con ellos, desplazándose

hacia el sur. Habituada a un clima duro ,y poco

lluvioso, y con una enorme facilidad para adap-

tarse a las más diversas regiones, sería una de las

más interesantes para nuestra Patria.

En cambio, la Kanga^a7ra, buena para el tiro y

medianamente lechera, aunque procede de un cli-

ma templado y medianamente lluvioso, no se ha

ensayado más que en latitudes bajas, y las carac-

terísticas del sur de la India y de Ceilán son muy

distintas de las nuestras.

Caso distinto es la Kazakrej, muy solicitada en

Asia para mejorar el ganado de otras regiones, y

que en Norteamérica ha intervenido en la forma-

ción de la Santa Gertrudis y del Braha^rra^a-Angus

o Brayagus. Fué importado al Brasil en 1870, o sea

que ha transcurrido ya tiempo para apreciar sus

condiciones, y su gran corpulencia y la discreta

producción lechera de sus vacas (fig. 15) le colo-

can entre las razas más interesantes. Además, en

su país de origen están acostumbrados estos ani-

males a duras condiciones ambientales, fuertes

vientos, muy elevadas temperaturas estivales y

lluvias muy desigualmente repartidas durante el

año, concentradas, sobre todo, en los meses de

j ulio y agosto.

Hacen notar Joshi y Phillips que los dibujos y

esculturas de cebús encontrados en las excava-

ciones de Mohenjodaro, en el Pakistán, y cuya an-
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I,^icaliracfón ,illroxima^la de lati zona^ ori^inariati de Ir^n prin^^iP:^les razas dc ('ebú índico.

tigiiedad se hace remontar a unos cinco mil años,

tienen gran semej anza con el ganado Ka^akrej ac-

tual. Desde luego se trata de una de las mejores ra-

zas índicas, a la que se ha prestado mucha aten-

ción, desde el punto de vista de su mejora, estando

dedicadas a ella varias granjas oficiales en el es-

tado de Bombay.

En el valle de Krishna se cría un ganado que pa-

rece ser el resultado de un múltiple cruzamiento,

en el que han intervenido la raza local de M^sore

con la Gir, la Kankrej y la O^agole. La zona dis-

fruta de buen clima y abundante pluviosidad, pero

el ganado, que es de buena alzada y regular cor-

pulencia, tiene el inconveniente de poca fijeza de

caracteres.

La raza Onqole, más conocida en América con la

denomínación de Nellore, es una de las que gozan,

merecidamente, de mayor popularidad como pro-

ductoras de carne. Importada en el siglo pasado al

Brasil, llegó, también, poco después a los Estados

Unidos, y en 1910, cuando se iniciaron los primeros

cruzamientos para la obtención de la raza Sa^ata

Gertrudis, se empleó un toro media sangre Brah-

nzan-Shorthorn (regalado por el rancho "Tom

O'Connor", de Tejas), con gran predominio de san-

gre Ongole. Hoy día se encuentra esta raza, bien

pura o en mestizaje, en buen número de Estados

de América y sigue su constante difusión pcr la

India, Indonesia, Malaca, Filipinas, islas Viti y

otros países.

La Sahiwal procede del Pakistán, precisamente

de una zona seca, situada por el paralelo 31°. Ade-

más de ser buena productora de carne y de traba-

jo, es excelente lechera (f.g. 16) y, juntamente con

la Sindhi roja, de la que luego nos ocuparemos,

ha hecho posible, en climas cálidos, contar con una
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Fig. 15
^"uca liaul<r^^5•

ganadería especializada en esta dirección, siendo

interesante resaltar el hecho de que, entre las di-

versas razas europeas ensayadas para los cruza-

mientos, ha sido la Jerse^ la que ha dado el mejor

resultado.
De tamaño algo menor, pero fuerte para el tra-

bajo y también buena lechera (fig. 17), es la Sin-

dhi roja, que acabamos de mencionar. Quizá más

difundida que la anterior, se caracteriza pur su

gran adaptabilidad, y como procede de una zona

to, a los rigores de un clima escaso de lluvias

(200 milímetros; aun menos que Almería), de fuer-

tes calores en primavera y verano y de impetuosos

vientos y tempestades de arena. Estas duras con-

diciones de su existencia han sido la causa de que

se la busque precisamente para las zonas de esca-

sos piensos, en las que, además de su trabajo, se

quiere obtener de las hembras (fig. 18) una pro-

ducción lechera de cierta importancia. Hoy día,

varias granjas se ocupan, en el Pakistán, del es-

tudio y selección de este ganado, que creemos mc-

F:^. ls
^.^^.^ ,:^I^i^^.^1.

F:g. 17
^'^u^u ^+iucll^i ruja.

seca y de estíos mtiy calurosos (Beluchistán, Kara-

chi, Hyderabad, Kohistán), es también ideal para

ensayar en nuestra Península cuando se quieran

animales de aptitud mixta.

Otra raza, la Siri, aunque de aceptables caracte-

rísticas generales, procede de una zona montañosa,

con altitudes hasta de 3.000 metros, de la que prác-

ticamente no ha salido.

Por último, tenemos la Tharparkar o Thari,

oriunda del desierto de Thar y habituada, por tan-

recería tenerse en cuenta para un plan de intro-

ducción del Cebú en nuestras latitudes.

R,AZAS AFRICANAS.

Son numerosísimas las i'ormas de cebíis y de seu-

do-cebús dispersas a lo largo y a lo ancho de toda

Africa. Difíciles, además, de catalogar por los míil-

tiples mestizajes que llevan sufridos, durante si-

glos, desde sus primeras migraciones prehistóricas

Fig. 18
Vaca 'Plitxrpui9car.
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Flg. 19
1"unl:1 arailu Uuzaf^

hasta los últimos desplazamientos modernos de

pueblos y tribus, empujados unas veces por afanes

bélicos y otras en busca de subsistencia para hom-

bres y ganados.

Razas de trabajo, razas para carne, razas leche-

ras pueden hallarse desde Mogadiscio a Dakar y de

Bengasi hasta El Cabo: Aradó (fig. 19), Macien,

Beyait, Fi^lani, Borana, A^akole, Luywaret, Voglze-

ra, Tigrai, Galla, Bororodji, Serae, Peule, Fellata,

A^zgoni, Bahema, Ovambo... Lo malo es que por es-

tar, en general, la ganadería en manos de indí-

genas carentes de los más elementales conocimien-

Fi^. 21
forn .1tl^ii^:^ndi^r.

tos zootécnicos, suelen emplearse unos criterios de

"elección" (más bien que de "selección") comple-

tamente caprichosos y nada beneficiosos para la

mejora y estabilidad de las razas.

En ganado lechero están en cabeza las vacas

G)aerra, que llegan a dar 10 litros diarios ; las Stcn-

gz^, ocho litros; las Macien, siete litros; las Begait

y Borana, seis litros, pero, en general, no se llega

a los dos litros, si bien, como es corriente en los

cebús, la riqueza en grasa suele ser elevada.

En ganado de trabajo y carne hay, desde luego,

buenos ejemplares en algunas de las razas antes

mencionadas; ahora bien, para la finalidad que

perseguimos de hallar tma raza "hecha" con ca-

racterísticas bien definidas e interesantes, no hay

más que una: la Africa^ader (fig. 21). De gran cor-

pulencia y cuernos largos, de sección elíptica, cur-

vados hacia abajo y hacia atrás, con joroba múscu-

lo-adiposa,_está emparentada con las formas que

todavía se encuentran actualmente en los valles del

Himalaya. De su selección y staiadard se ocupa, en

Sudáfrica, la "Africander Cattle Breeder's Socie-

FiQ. zo
vaca reutc (:1. o. F.).

ty", que mantiene entre slls normas que la capa

sea colorada, aunque admite variantes claras. Un

toro adulto llega a sobrepasar los 900 kilogramos,

y un novillo de dos años, sin especiales atenciones,

pesa 400 kilogramos. Cuando se someten a una bien

cuidada alimentación se alcanzan los 500 kilogra-

mos a los veinte meses en las hembras y a los die-

ciséis en los machos. Hasta ahora las experiencias

de cruzamiento con ganado europeo no han dado

F:;. ??
l^ocillu ^;8 ccbií } 1/R Jrr ĉ i•S, (^„u un P^'c^ dr S?0 Rilos a los

cr^^. aii^^^.
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I^esultados tan satisfactorios como con los cebús

de la India, si bien no se han efectuado tampoco

en análoga escala para que puedan ser compara-

bles. En España quizá pudiera ensayarse como ani-

mal de carne y de tiro ; no se olvide que los colo-

nizadores holandeses lo utilizaban y seleccionaban

primeramente para arrastrar aquellas enormes ca-

rretas, tan puestas de actualidad recientemente en

tantas películas africanas. Es, pues, un ganado he-

cho a clima y trabajo duros y a pastos deficientes,

lo que es una buena nota a su favor.

CONCLUSIONES.

En la primera parte de este trabajo hicimos

constar las excepcionales condiciones del ganado

cebú, entre las que destacan su amplia capacidad

de adaptación a muy diversos climas, su gran rus-

ticidad y el mayor aprovechamiento de los ali-

mentos.

Por ello entendíamos se debía intentar una am-

plia y bien meditada experiencia, tanto de intro-

ducción de algunos de los cruzamientos ya conse-

guidos en otros países, como de ejemplares de ra-

zas indias y africanas que sirvieran tanto para en-

sayar su posible multiplicación en pureza de san-

gre, como para intentar su cruce con razas europeas

extranjeras o autóctonas.

En los Estados Unidos se consiguió hace algu-

nos años "fijar" la raza Santa Gertrudis (con 3/8

cebú y 5/8 Shorthorn), pero desde hace tiempo se

está trabajando también sobre otros cruces, como

el Beefmaster (cebú-Hereford-Shorthor^z), el Bra-
ford (cebú - Hereford), el Brahorn (cebú - Shor-

thorn), el Brang2zs (cebú-Aberdeen Angits) y el

Chabra (cebú-Clzarolesa).

Aquí en España podía interesarnos en principio

seis razas indias (Haria7za, Ka^zkrej, O^tyole, Sahi-

2oal, Sindhi roja y Tharparkar) y quizá también la
Africa^ader, de Sudáfrica, toda vez que, habida

cuenta de las características de nuestra Patria, co-

mo ya antes indicamos, nos interesa no sólo carne

y leche, sino también trabajo.

A nuestro modo de ver, un plan de revaloriza-

ción de la ganadería del sur de España podía abar-

car perfectamente, junto con la mejora de los pas-

tizales actuales y la extensión de nuevas forrajeras,

el estudio y selección de las razas autóctonas y el

ensayo y cruzamiento con otras exóticas no sólo

europeas, sino de los tipos cebús que acabamos de

indicar. Y esto podría hacerse muy bien a base de

grandes "parques de cría" del tipo propugnado por

Odriozola (1) o con tanteos más lnodestos, esco-

giendo tipos y localidades convenientes que cons-

tituyeran los primeros jalones de esta empresa,

que tan interesante podía ser para la economía na-

cional.

(I) Miguel Odriozola: Cuión selectiuo del ganado oacuno en
Es(,aña. Madrid, 1955.

tLas fotograf`ah de este artfculo han sldo tomadas
de los trabajos de Doutressoulle. Joshl, Mascheroul,
Mau:c, Phillips y Sacabardi.l
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E1 "río blanco"
en la Montaña

I,i^s i nduvtrit^.c líictetiti, gruude5 o pequeiiav. corr imprescindibles
pi,tir.r 1:^ ti:^lnd d^• loc pucblu, ci^'iliraQuS. ICortcsía de Milk In-

dtistry Foundation.)

III

AL CALOR DE LA SOCIEDAD NESTLE, A. E. P. A.,

SE CREA EN LA MONTAÑA INGENTE RIQUEZA

AGROPECUARIA

Los qitanos rao quiere^a hijos co^c buenos princi-

hios... En este tan enjundioso direte se debió de

inspirar, sin duda, el alto estado mayor de la in-

ternacional Sociedad Nestlé al fundar, en el mi-

núsculo pueblo montañés de La Penilla de Cayón,

en el año 1905, la entidad filial, Anónima Espa-

ñola de Productos Alimenticios, que hoy honra a

la Montaña y enorgullece a nuestra querida Patria.

Según escuché, e^iendo aún chaval, la tesorería

inicial de esta hija de Vevey ( Suiza) fué del orden

de los 28.000 duros. Bi^n es verdad que aquellos

duros de principio de siglo, aunque redondos, no

rodaban con la facilidad de los actuales que, por

ser cuadrados y de liviano papelito, vuelan que es

un primor.

Para manejar prudentemente el citado caudali-

to, envió la Nestlé-en lo sucesivo la denominare-

mos así, para abreviar-a un señor suizo, hombre

tosco pero bondadoso, inteligente y de enorme ca-

pacidad de trabajo. Se llamada don Lorenzo Pfer-

sich Wiischer, y era el primero que entraba en el

tajo fabril, antes que el clásico pito tocase a for-

mar, y quien se llevaba la llave después de la sa-

lida del último obrero. Dios le tenga en gloria,

^^^JZ l_ 7Nfa[J ^(^^^//^

Director de la Colonia Agrí^ola «PoldersJde Maliaño»

como de corazón deseo, pues fué en vida amable

amigo, que me favoreció todo cuanto pudo en mis

relaciones con su fábrica, no siempre aterciopela-
das y tibias.

Principió la Nestlé fabricando harina lacteada,

la que absorbió, en el primer año de producción,

140.608 kgs de leche fresca, cantidad que varió

poco en los seis primeros años de elaboración, lo

que me demuestra que, siguiendo la táctica gita-

na que este escrito encabeza, fueron de rigurosa

cautela los primeros pasos de la flamante empre-

sa láctica que, naturalmente, habría de adiestrar

personal y abrir mercado. Y así continuó hasta el

año 1917 en el que, influenciada por la primera

guerra europea, la sedienta fábrica anduvo rozan-

do el millón y medio de kilos de leche transfor-

mada, cifra que se duplicó y cuadruplicó en los

años 1918 y 1919.

Una vez afianzado el negocio de lacticinios se-

lectos, la Nestlé principió interesante campaña de

ampliación y mejora ganadera. El propio don Lo-

renzo, llamado vulgarmente "el Suizo", en las jor-

nadas en que el sol madruga, antes de presentar-

se en el tajo fabril, en modesta bicicleta y calza-

do de blancas alpargatas, visitaba a sus ganaderos

vecinos, recomendándoles mayor higiene en el

cuidado de las reses y máxima atención para sus

tierras, explotadas unas y otras dentro de la total

inopia científica.

597



A la pro^^inri q ^le Sanf^nde•r le hubiera ^nncrnido m:ís el mon-
ta.ie ^le múltiPles «i•i•nt.r:^leh Ir^•h,ras de bul.illo. e^p utail:^s
couperaticament^•. que el a,culamien[u Qe inmen,us iudustrius

lí^etii•ati, tCortesía de B. Heim, A:rislerdam.)

Nadie, honestamente hablando, podrá dudar de

la decisiva eficiencia que, en el acrecentamiento y

perfección de la cabaña lechera montañesa, ha

tenido la tan discutida Nestlé, al crear entre nos-

otros un poderoso embalse donde se recibían, has-

ta que la alarmante superproducción hizo acto de
cruel presencia, cuantas aportaciones enviaban

los lecheros a los depósitos de recepción fabril.

Fué una táctica astutamente empleada, no cabe

la menor duda, pero que, en un principio, bene-

fició grandemente a los productores de una sus-

tancia que, como la leche, tiene muy difícil o im-

posible conservación sin estar el ganadero prepa-

rado para ello.

Con la implantación entre nosotros de tan po-

derosa empresa láctica, la Montaña recibió, en

aquellos momentos de iniciación y crecimiento, un

enorme potencial de riqueza pecuaria que permi-

tió a los sensatos ganaderos ampliar considerable-

mente sus acervos agrícolas y patrimonios fami-

liares, sosteniéndose, aunque modestísimamente,

con los frutos propios y los ingresos mensuales que

"la fábrica" les abonaba, en trueque del limnio 0

sucio zumo de las ubres "pintas" o"ratinas". Ello

les permitió mercar anualmente una o varias va-

cas adultas, cuyo producto era el que realmente

lucía en el pico del arcón, bajo el ladrillo culina-

rio, cabrío de desván o cartilla de ahorro, cuando

sus ojos se fueron acostumbrando a los resplan-

dores bancarios desdeñados en un principio.

Siempre he dicho que el pulso económico de los

que vivimos de la merced del cielo debe de tomar-

se por espacics de cinco en cinco años promedia-

dos, incluso para las liquidaciones del temible im-

puesto sobre la renta; pues los agricultores "vivi-

mos a borbotones", y justo parece compensar pér-

didas y ganancias en períodos quinquenales. Por
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eso voy a plasmar aquí, referidas a lustros natu-

rales, cifras muy formales y de excelente origen

que refiejan, mejor que las más bellamente peina-

das palabras, el creciente progre^o de la Nestlé,

desde su nacimiendo hasta el preludio de nuestra

liberadora guerra civil.

De 1905 a 1909, le Nestlé recogió 141.455 kilo-

gramos de leche al año.

De 1910 a 1914, la Nestlé recogió 3^9.452 kilo-

gramos de leche al año.

De 1915 a 1919, la Nestlé recogió 2.734.325 kilo-

gramos de leche al año.

De 1920 a 1924, la Nestlé recogió 13.608.397 kilo-

gramos de leche al año.

De 1925 a 1929, la Nestlé recogió 25.581.708 kilo-

gramos de leche al año.

De 1930 a 1934, la Nestlé recogió 35.232.G69 kilo-

gramos de leche al año.

En el año 1935, la Nestlé recogió 33.075.564 kilo-

gramos de leche fresca, cantidad que bajó a

19.004.398 en 1936 y hasta 4.4£9.844 kilos en el

ejercicio siguiente, por razones fáciles de explicar.

El año de mayor recepción fué el de 1940, en el

que de las básculas pasaron a las tinas nada me-

nos que 40.395.874 kilogramos de leche industria-

lizable, cifra que no se ha vuelto a alcanzar. Esta

gran millonada de litros sólo valió a los aldeanos

la modesta cantidad de trece nzillozaes de pesetas,

repartidos entre cerca de 5.000 aportadores.

Los ganaderos montañeses, al ver fácilmente co-

locados en el mercado nacional sus productos lí-

quidos y sólidos-leches y vacas-, hubieron de

buscar, con miras ampliatorias, más terreno para

sustentar mayor número de reses, y por ello la

revalorización de las fincas ríisticas fué inmedia-

ta y notable, cuadrupi3cándose en pocos años el

precio de las tierras medianamente aprovechables

en pastura o sencillo labrantío, y muchos intré-

Iĉ ,ctav pcqurfns plant.w hixirnizo^luras ^le let•hi• sun ^•I'ic:u•^•s fur-
tines cuuLra tu^lu lru^t Iacli^intl.i^l.iaL (Corl^•»ia d<• B. Hcitn.

A,n.,c^^^ ^i;^^^^ i .
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pidos aldeanos, sabedores de que "el ir al alma-

cén" siempre es mal negocio, tiraron monte arri-

ba, hacha en ristre y cerilla en mano, en campa-

ña relámpago de tala y quema, como en delirio

producido por su elevadísima "fiebre pratense". En

resumen : se movilizó enormemente nuestra rique-

za cardinal, debido, en su mayor parte, al aguijo-

neamiento hábilmente dirigido por la Nestlé, quien

no solamente proporcionó a sus habituales apor-

tadores de materia prima consejos de sabiduría

nueva para muchos de ellos, sino que, también, en

más de una ocasión, a precios reducidos les entre-

gó semillas selectas, fertilizantes y aperos desti-

nados a mejorar y acrecentar la mezquina pro-

ducción forrajera de nuestras relamidas tierras,

colg^ndose prados en los más inverosímiles veri-

cuetos, cuyos frutos, inaccesibles para las tímidas

y patosas vacas, había que transportar en "cue-

vanaos", a hombros de fornidos "pasiegos", ins-

tintivamente catedráticos de biología, que pronto
se dieron cuenta de la riqueza nutricia de aquellas

finas "yerbas", pródigas en esenciales vitaminas.

A1 llegar a este punto, y al amparo de la be-

nevolencia de mis amables lectores, voy a permi-

tirme un ligero inciso topográfico relacionado con

dos espléndidas industrias santanderinas: La Nest-

lé y la Sniace.

Una vez que la Nestlé se afianzó en la Montaña

y sus exquisitos productos entraron en el público

consumidor por la gran puerta de su confianza,

al necesitar la glotona factoría ingentes cantida-

des de leche fresca, estimuló, como ya se ha dicho,

la producción de praderas y labrantíos en castigo

del hermoso arbolado que entonces, en adorno y

beneficio, cubría gran parte de la provincia de

Santander. Fué una invasión pratense hacia lo

alto.

Pero se ubicó en Torrelavega, capital ganadera

de la Montaña, en el año 1941, la espectacular So-

ciedad Nacional Industrias Aplicaciones Celulosa

Española (S. N. I. A. C. E.), y al precisar sus tritu-

radoras tnáquinas inmensas cargas maderables a

base de eucaliptos, sesudamente fomentó entre los

agricultores montañeses la plantación de tan an-

tipática mirtácea, llamada "ocálito" poT nuestros

aldeanos, y por ellos grandemente desdeñada por

su reducido valor y penoso trabajo, tan sólo em-

pleada como "apea" de minas y en algunas cons-

trucciones hidráulicas. Y como los precios fijados

por la Sniace fueron holgados y crecientes, pron-

to se vió nuestra provincia-pratense por antono-

masia-inundada por el sobrio "ocálito", a yuien

ni el rayo parte, manifestado en masas de árbo-

les parduzcos y rutones, de hombros caídos, como

si hubieran nacido cansados, apiñados unos con-

tra otros simulando tropel de infelices frailes

ahorcados en motín de sanguinaria barbarie. Pe-

ro, amigos míos, dan cuartos y al son de la plata

todos alegremente bailamos.

Y he aquí cómo desde el año diez hasta el cua-

renta del actual siglo, la Nestlé envisca a la pra-

dera contra el árbol, y desde el cuarenta hasta

ahora, la Sniace azuza el "ocálito" contra los pas-

tizares y el pobre labrantío, estableciéndose un cu-

rioso forcejeo de tipo acordeón que no sabemos

adónde puede llegar, pues en luchas de titanes es

difícil pronosticar el desenlace, dada la facilidad

con que estos colosos saltan a la torera las jui-

ciosas disposiciones que el Ministerio de Agricul-

tura promulga en cada caso.
Jamás he creído en el altruismo de las podero-

sas Sociedades Anónimas, fríamente gobernadas,

que en plena paradoja fisiológica viven sin cora-

zón. Sus aparentes generosidades suelen ser me-

ditados pujos de temor, ansias de atracción bene-

ficiosa o dádiva a tercero, cuya amistad interesa

cultivar. Con esto no quiero dar a entender que

el sustancioso halago que la Nestlé asentó en

nuestra provincia, sembrando cuidadosamente

consejos y dineros, ha de ser abominado, sino todo

lo contrario; en pie y sombrero en mano, todos

los buenos montañeses hemos de agradecer a la

exótica industria su decisiva influencia en nuestra

revalorización rural.

Ahora bien, la Nestlé no es una Casa de Bene-

ficencia, sino una entidad modelo destinada a di-

videndar a sus exigentes accionistas, cuyos diri-

gentes tienen por obligación adquirir las mate-

rias primas en las mejores condiciones posibles de

precio y calidad, y por eso sabiamente fomenta-

ron la más rápida superproducción láctica que,

acalorada por el pernicioso individualismo de nues-

tros campesinos, permitiría el frenaje de los gas-

tos primarios y hasta la selección de sus provee-

dores, discriminados cualitativamente. Nosotros,
los ganaderos, encantados de la vida, pagaríamos

el kilo de cebada a peseta en vez de a duro, si con

halagos felices consiguiéramos que en España se

sembraran de tan simpático cereal 10.000.000 de

hectáreas, con la consecuente superproducción y

envilecimiento de precios. En lo que no suscribo

memorial de profundo agradecimiento es en lo re-

ferente al método y presión que la Nestlé empleb

para ordeñar, demasiado a fondo, a la inmensa

ubre de la plural cabaña montañesa, pues en oca-

siones se pasó de rosca exageradamente.
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La Nestlé, desde sus balbuceos de Anónima Es-

pañola, empleó con las párvulos proveedores un

arte semejante al que utiliza el despierto chico

que al vuelo lanza liviana cometa, a la que da

cuerda, mucha cuerda, hasta que, al impulso de

fuerte racha, comprende que ha llegado el mo-

mento triunfal, y con furia tira del cordel hasta

conseguir su total anhelo. La Nestlé, en sus pri-

meros años de existencia montañesa, aleccionada

y veterana, soltó buena parte de su amplio carre-

te en beneficio del productor láctico, hasta que

llegó la amable brisa de la incontenible profusión,

y con ella el oportuno momento de recoger la abun-

dosa guita, convertida, en lo sucesivo, en áspero

dogal de cabañero montañés.

Para ello, en todo momento, la bien alecciona-

da empresa procuró buscar el oficial cobijo de al-

guna o algunas personalidades de nacional influen-

cia, para su solapado empleo como asesores o con-

sejeros en teoría, y en la práctica, como fornidos

"guardaespaldas", con quienes todo enfrentamien-

to era difícil o peligroso. El potente vaho de estos

señorones se transmitía a muy elevados funcio-

narios provinciales y... itodo quedaba en casa!

Este es un orden casi estatutario en las pujantes

empresas industriales y mercantiles.

Como en todo empleo de dura disciplina, hubo

entre las cerradas filas atacantes una víctima pro-

piciatoria: El bueno de don Lorenzo Pfersich, ya

citado, quien pronto adquirió entre los tímidos le-

cheros fama de "coco" montañés, cuando tan sólo

era leal servidor, cuya misión se limitaba a cum-

plir, a rajatable, las frías órdenes recibídas desde

los Alpes suizos, aciduladas a su paso por Barce-

lona, donde siempre tuvo la Nestlé su cuartel ge-

neral. E1 pobre don Lorenzo, que sentía los pro-

blemas del agro montañés como cosa propia, cuyo

buen corazón se rompió prematuramente y con él

su vida de hombre robusto, a consecuencia de los

grandes disgustos que su penosa misión dictato-

rial le imponía, seguramente sufriría en la máxi-

ma profundidad de su alma al verse execrado por

una atemorizada masa rural, en parte por él mol-

deada, a la que, contra su voluntad, muchas veces

tenía que sancionar duramente, borrar de su lista

de aportadores lácticos o imponerla lamentables

"tasas" que diezmaban sus modestísimos ingresos

familiares, mientras en susurro de tímida protes-

ta corría por todo el ámbito provincial esta mal-

hadada sentencia: "El verdadero gobernador ci-

vil de la provincia es "el Suizo" de la Penilla".

(Co^tti^tuaríz.)

u^Adiús mi (lin(vo:n \urcu ff^bul.( de ul:^ 1(•eheron, en la ryue
(•I cítntaru tic romp(• ttur 4t t'o^uct^tadil SIIpCt'yCUQUI'('lÚll. (COl'-

tesía dc Industrias Lácteas.)

b^U



la vecerí a d e l o l iv o y s u c orrecci ó n
^oz ^oaé ^a^cía ^ez^áh^e^

^
Ingeniero agrónomo

Lo, do, millottea t(t^ hr^ctái•r.a; de olivar tjue tiene

Espa ĉia noa sittían co^mo primer país productor dc

aceite de oliva cn todo t^l contorno del Marf^ Nostru.m,

que es t^omo de^ir d°1 nuindo oiiv-ai•ei•o, va qnF e,tl^

árbol es originario de^ lo^ terrenos btuiallt^r; por el

Mi^tliterráneo ( 1), v no: invita a recordar al,runa.; ^a-

rat^tcrí5ticaa biolúoica, de1 olivo, con la I'inalitlad

hráctica tle obtcn^r la mayor producción j^osiblt^ mt:-

tliantt^ Ir^t^rft^t^cionamientu: en la técniPa dl^ v^t^ t•ul-

tivo.

Primcraulentr, v^ :ĉ título informativo, ^r ^trr:;t^utan

unos tlatoa de protlctccicín del oli^ar e^n tiario, p^aíses,

r^^t•o^ido^ tle la obra italinna Oliiic^rlttlrc^-, dh Alesatin-

rb•^ Morc°ttini, qut^ son los ,ci^nientr ^:

ulivar, como lu tlemuc,tran lu; l^ublicaciont^, e^sistt^n-

It^.^ sobrc esie tema (I) y las experien^ias qti^ .,t^ n^a-

liztu^ en ^-arios paíscs, inclu_vendo t^l nuestro, a fi q

Ile incrementar la cosecha cn los 1 •o.; de míniwu.

tio va^u ĉos a t^xltlicar t^u tlut^ con.;iste csta alt^rna-

tiva, llarnada en c^^tt^llutto vt^cería tl^l olivo, ^^orqu^^

e.,t•ribinto, 1 ĉara oli^arero^, y totlo, cllo^ t^ono^•e q tlut^

estt^ tú•bol tiene o^cila^iones ,I^randev t^n la ltroduct•iótt

anaal. t•ou a ĉto: tle mítsima y<uio, dt^ ĉníttinta, ^ tlul,

lo; valorc. de atnba> ln•oduccionc^ ^dt^pcnrl^n tlr la^

t^ontliciont^; mcteorolú^;ica; dc cada a ĉto.

L.a alternati^^a ^dc^ 1 ĉ roduct•ione, de^l oli^^ar nu t^^

exclneivtt de cvtr cnlti^^o, sino qt^c^ ^r ^rt^,cnta tiun-

hir^n, r•n forma más o uieno: act^ntualla. rtt lo; 1'ru-

P A 1 S E S
V.° de ollru+

por Iln.

Produrcitn de xoeiluna

6ilo^rnmos

Produerión de ace^le

6ilo^rnmu^
Rendimiento

de le
ncrilltlln

Por hrbul Por Hn. ^'Ur flr^IOt P^tl' ^tn.

I?..h^aita - 7^ f1,0 8`^:^ °, I 1.; ^ ,.i 19,1
Italia 135 ^.8 I.Q^3 l,3 I ;.>.:; 16.6
Greci ^t 1211 9,3 1.116 L6 19'?,^^ L;,2
'1'únez 6(1 14,(^ 864 3,6 1.;6,t1 I ;.8

Por t•Ilo vt^nit^ ĉ, qne Italia y Grrcia si^ut^u la tí•c-

uica de cttlti^^ar oli^os tle porte bajo con n^a^or den-

:idad qui^ H^,lraña. Y en e,ta5 circunstancia;, dentro

tle l^ts caracteríslit•ae dt^ ^uelo y- cli ĉua dr^ aao^ puí-

se^, la, 1 ĉ roduccionc^, por ht^ctárea dt^ a^l^ituna v^e

acci[c ^nl ĉ cran .a la; nnt^stras.

i\^o ob.;tantc las difert^ucias t^xj^rt^.;adas, t^xi^ten aua-

lo^íu.^ en todo cl Mediterr:írteo olivarero t^u cuanio

;t^ rt^f'ierl^ ,t la altcrnativa de rn^otlut^t•ione. annal^^ d^l

(I) En el mundo de la mitología se atrihuye a Minerva, diosa
de la sabiduría, la creación de la primera planta de olivo que
surgió en la Acrópolis, que protegía la ciudad de Atenas, Por
otra parte, la leyenda antigua cuenta que Ncptuno, dios del mnr.
y Athene<r, diosa del pensamiento, disputándose la soberanía dIl
Atica (Grecia), decid:eron que fuese concedida a quien hubiesl
hecho el tnejor regalo al país. Neptuno, golpeando con su tri-
dente el suelo, hizo surgir un caballo ; A[henea, haciendo otro
tanto con su lanza, hizn brotar un ^livo, que^ (ué el rc:gal^ elegido.

tulo^, cowo narunjo,, al^ue^idro:, pcralt^;, cirnt^los, no_

;ales, ett^., }• de manera má^ ^^ate^nte t^t^ la, e^hecie.^

^^orestales : cnt^iuae, alcornoc^tes y queji^os, t^ntrP

otras.

Fn la^, lín<^a: que aiónen ^t^ hat^<^ nn ^^ritdio dP las

causas de e^ta alternativa y de laa prácticas cultnru-

le_^ que ^meden ^e^rnirse para correrirla.

(I) A, Morettini: «L^alternanza ^della p-oduzione dell'olivo^^,
Olearia, núm. 3, 1949.

M. Benlloch: «La vrl^rría del olivol^, Boletín de Patología
Vegetal. Madrid, 1931.

Francisco ^osé de Almeida: Sa/ra e contra-saJra na oliveirr,

A alternancia da produçao na oliveira. Ministerio de Agricul-

tura. Lisbon, 1940 y 1942, respectivamentc.

Tournieroux, .]. A.: L'Oleiculture en Tunisie, 2.^^ Ed. Tunisi.
Imp. Cen, 1912.

f\gnostupoulos, P. Th.: «Irregular fruiting (alternate bearing)
oF olive tree», Hort. Abstracts. lmp. Bureau of Horticulture, nú-
me^r^ 1 1938.
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ti;tati fotu5, obtrnidlc en •jttlin de 19•i:i. ^nrreĉpnnden a olicos
de ci^r^lco a;;ardalcvn de la Pru^incia de tic^illa, que hahí. • n vidu
podu^lo; ^•n en^^ro dc di^•hu aiio. Nu obct.^ute I. • brotarión pru-
^1:^^^ida entr •^ e;lati dus f^^ehas, las olicoti Presrnlan una tran^-
p.u•rn[^ia Kr^mde. Pur lo ení^r^ica que fué su poda. lo c•u:• I
ublika al :írhul i^n dichu aiiu a reP;^ner primeramen^te tius bru-
tes y,cu sir^tero, • foli^u•, en •letrimeuto ^I •• la produ^^ción d^^
aecituna. que fu[ nula en id olicar ouutiiderado durante el

oto ‚u de IJ.i:^.

Cn • ^:^s ui^; t.:^ vt^.crRín.

Iu •ladablelnentc, las ^uusas c^ • e •leterminan •^sta al-

ternativa de producción ^on mtíltiples; prro todos

los espcciali^tas en oli^-ar ^eilala q como prini•ipal de

' c^llas el desequilibrio nutritivo dc^l árbul, •ju^^ eu lo^

años dc l^roduc •^iún múxima moviliza no súlo los 1>rin-

, c•ipios elaborado.; durant^^ dicho a •io, sino la^ r • 'scr-

^^as acttunllada? ^^n loa a •io., anterior •^; en lus di^^ • ^rso.,

tejidos ili^ la l^luuta, de.5e^juilibrio ^^ui^ d^^pcnd • ^ wt su

^-cz :

de la; • li;l • onil • ili • lad^^; • li^ agua;

de la fcrti{irlail natural ^lel tcrreno;

de la fertili^lu •1 a •l^^nirid^• Ilor labor^^s y. • hun. • do;

^lel sistcma dc 1 • uda sc^uido;

de la tnancra ^1^^ •+f^^ctuar la r^^ • ^ol^•^• • •iún ;

de loy tratami • ^u[o^; ^u •^ , •^ si^nen ••outra cnf^^rm ••.
• l^• des y ^Ila^a^.

El de,ciluilibriu nutriti^^u y las ^•ai • ^as yue lu ^rro-

•lucen ••r•^ • ^•rcuti^ •^n la 1 • ro •lacci^ín intPrmitr^nt • • • 1 • ^I

oli^ar 1 •or la forma d^^ I'rn • ^tifi • •u •^iún il^^ t^;le .írbol,

cnva, c•^n-ac•t^^rí^ti • •us ^am^, a r •°cordar i^n furma brev •^.

1't^.vin^ .

Las vemas nac^^^n en la, axilas de las hojas, en cl

^ípice •le ]os ramos y en lluntos no d^•t^^rminadu; d^•

las ramas y troui•o, denomiuándos^^, r^^sp^^^tivamrnt^^,

yemas axilare;, trrmiual^^s y ad^^enti ••ia.^.

Se^tín la épora •1 •^ entrar •^n v •^^ • ^tución, ^ • nrd •^n

ser : invernant^^s, anticipa •lac; y latc:clt •^s.

La ma^^oría d^^ la^ tcma,; del olivo son in^r ••nan-

t^^s, ya qur, formada; • lur,• ntc una primav^^ra, nu ^•n-

tran en v^•hctaci^ín ha.ctu la l^rintav^^ra si^uirnt •^, l^^•-

•lnciéndos^^ fácilnt^^ntr qnP las antic•i^iadas ^^ntrun cn

^e«eta^•ión en el mi.;mo ar• o i^n qur .^^ forn • an, _̂• la.^

latenti^s, de;pní•.; de cario., .uio^ ^le furmada;.

^0T 9n PStI'nl't11Pa IntCPna, 111^ _V^In.IR lln('(1l'n vPl' :

_v:•ma; ^lc mad^^ra, vrma., ilr flor y y^^mas mixta^.

La; ^ • ^tna.; d^^ ma^lrra ^^^roducon hrotos, ^u •^ e^•olu-

^'IOIlAII di P81riO.ti.

La^ vema; d^^ flur ^e trau;formun ^^u inflorv•^c^^n-

^•ias y^lan la^ar n lo., f ••uto;.

La ĉ ^-c^ma.; mixt^• ; ^l^nt hr^t^^.. con _v^ntas •lr flor^^.;

v vc^ma.a • 1 •^ ma • lrra. }^:.tito.y hrotc^s ^ •' ll^unan mixto^^.

Los t•amo^ ou lo.; cnale; toda^ l. •s v^ma; ^un di•

flor, incln.;o lu; t^rminal^^., son ramo.. frtt^tíf^^ros,

los enales han •le ser hoda • lo.^ tot. • lmrnti^, nna v •^^

n^cogida la c•o, • ^i•1 • a, ^ • or^nc la fruc•tifi^ación ha a^o-

tado todo dc-arrollo ^ • osterior.

La •lif^r^^nciaci^ín ^1^ las _y^mas 1 • a^ia 1P •io o hacia

botón floral se ini^ia en la pt•imav •^ra signirntc a^u

aparic^ibn cn los brot •^s, v a iIa ••tir ili^ c^:^ motuc•nto

se pro5i^ Ie la evolu^^iún ile los botonc^, a flor •^., _v a

frutos.

En cuanto a la^ v<^mae •li^ mad •^t^^, t^ntran ^n ve^r-

tación al mi,mo tiem^ •o que la^ d^^ flor, daudu bro-
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te^ cuyo crecimiento terminal prosigue durante la l^ri-

m,t^-^^ra y partc: del verano. Pero la^ alta,; tcmperatn-

rus del e5tío en la parle meriilional ^le Espaíia para-

liran la ^^irculaciún de la sa^^ia en esta est^ción, para

volvcr a entrar en actividad a finales de agosto, en

quc siñut^n creciendo los brote;, lo qn^^ ^n Ar^dalucía

llaman ^^la se^unaa metida».

Ahora hien, 1u.5 yem<is no nacen con un ^letermi-

nismo fijo; toda; tienen la mi;ma auatonúa ieterna

din•antc stl hrinler aaio de vida, y puctlen evolucionar

indistintamente a botún floral o brote, seoún ePau

la, circultstaneias nutt•i^ivas de la primavera de sti

s^^^^^ndo a ĉo, que e; cuando se establece la difer^^n-

^iaciún du las mismas.

Si to^los los atios e^olucionuran u hoto^es Floral^^s

ignul núm^^ro d^^ yetua^, la producción dr^ accituna

no tendría más variacionec ^luc la^ ^l^•rivada, ^1P la^

coudi^^iot^^•, metcorolcíri^^as ^1^^ ^•ada a^io. Pero de^-

pn^^; dc ttna cosecha ru^íxima dt°1 oli^^ar, la cantida^l

dP vc^mas que evoluciot^an ^i flor en la primnvPra ;i-

^ui^^nte c^, mtu•ho menor qiie la tle yemas ^^ue ^^ro-

du^•^^u ra •uoe, sicndo csta la causa d^ ^nP a q na ^•o-

sc^•ha m^íxima ;i^a i^na tnínitna.

Para c^uc una y<^^na dé florr.. ,,^^ q r`ce,ita ^lue llc^u^•

hasla clla cn ^^I momcnto dc la ^lif^•reu^•ia^•ibn una

sa^^iu cs^^^^^•ial, llamada liormona floral, y cu^a for-

ma^•iún ^I^•^i^^nd^^ ^le la nutrici^ín potásica d^^ la plan-

ta. Y liara ^Iue^ twa yema ^^^-olti^•ior.^^ a brot^^ ha^^r• fal-

[a ^^U•a i•Ia;c ^1^^ :a^-ia.

Las do^ savia: ^un j^rodn^•idas hor la.; liojas ^l^•I

oli^^o. P^^ro, ^iu duda al^ttua, la hormona floral ^^^

ulilizatla también ltara la formación y- maduraciún

di^ ^los fruto^., de tal forma ^jne despu^^; del atio ^lc

máxima exi;te ^;ran es^^a,ez dc esta savia en los teji-

dos de reserva ilc los ramos, mientras qtie ^pncde caís-

tir uua macor c•untidad de savia de brotes. Y de aquí

la c,c•ascz dc botones florales y la falta de prodne-

cicín en los acios ^iguiente-s a cosecha; máximas.
-_-

Sin cmbarao, dunante los alios de mínima, las ho-
^•jas ln•oduccn la horn^oua floral, crue al ser ntilizada

eu li^^qu^•ña^ cautitlade^, por la tni^ma falta de fi•uto.^.

^^^ acnmula en ^,to^ aiios en los tejidos ^do reserva

de. lo, r.uno.^. I^a;ta que en la primavera sióuiente

^c^nlra en circttlaciún e,ta savia, para transformar en

bototie^ florale^ q ua cantidad hroporcionada de ve^-

ma.^, obtcuiéndosc así cl <uio ^1^^ ^irodu^ción máxima.

hOr t0(^O 10 ^alIl('r101' Vf'_Iri03 flllf la 1'PalllaClon pr0-

ductiva ^lel olivo depende de ^[ue, d^^ntro dcl atio d^^

máxima, pueda formar la plan^a cantidades suficicn-

tea ilc horrnona floral para atendcr, por una partc,

al crecimicnto y maduración de los frntos, y acumu-

lar, a mayorea, una rrservas en los brotes y ramos

AGR I (.ULTURA

qt^e transforinen en botonc^ florale^s la mayor canii-

^lad posible de yemas.

l)licos de ^erdeo «roanzanillucu de la Pro^^in^•ia de Se^^illa du-
r.^nte la rer^ulección dc sa a^io de m,íxima. t^ato,: uli^^uv uo h^i-
bí:u^ tiido P^^^Qadns i^n di^^hu a^iu. ^inu en^ el autcrior. c cumo
cun.ccucnci,ti dc no haticrlos tocado cn do; .^f^os prc,ce^x.an wuti
estruordin+u•ia rlen^.i^laQ de ramoa y^ I^oja^, qui• ^^; la aprupi:^da
para d.ar rusechu máxima. La cump,^ra^^i^ín ^le c,tize ulicos con
los utcriori^v muc,dra i^l cfi•ctYi perjudicial dc una pu^la bitianuul
cnllrgica, que deUc disminuir5e de intenr,id.^d al practicatrtie
anualmeute para reru ar la Prcxiuc^^•i^íu ilcl oli^'o. Tambi^^n re
^^e la forma dc reali^.ar Ia reculec^•iún de la aceituna de cerileo.
s;^bií^ndocc us ^.Prra^ i^-ncr a e.ca:crus ilc diccio^•hn p.^su^ ^^
arran^•antlo el fruto q no a uno, Para ser ilepusitadn.e en los
ri•^;luc o ama^•ac^o^a^^. que Ile^an sutipendiduti cun tiranbec. ^c
lrutu de ;a rceole^^ciúu nuís Perfecta quc exitite, porque no urr.^n-
ca ho.ias ni ramoti; lmro .iu con.ec^uencius f:^curabli^,v sobrc la
proilucciúlL de est,i c^la^e Qe olicar, pue-to que la r^^irl,^ qi^e ce
ri^aliza a continuaciúu de la co^iiia de aceilnna dej^^ al uI'vo
sin hojas ni ramo^s, conYorme se aprecia en Ias toCus anterlores

de ]a v:^riedad «gordab^.
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AGHICULTURA

l'e^^,tu n^^mao.^^•ii» i•nipl^•ndu eu la Pru^^int•i.^ d^• tiecilla en ^•I
rec^il^^^^i^iú^n ^li• la ^^e^•i ĉ uu^ di• c^^rd^•n.

1';^ta hurtnunu u sacia 1'loral .^^• furiua t^i ĉ la, 1 ĉuja^

del olivo mediante la tran,^forma^•ión ^{ar en ella, •^•

ojic•ra dc Io,S junus nutriti^^n ab^orhiilo^ ^ ĉm• la^ raí-

ce^, y et ĉ cnya cr^^ación de^e ĉnp^ña j ĉ a^tr^l im}tortunt^,

rl ^ ĉ ota5i^i, ^•I cuaJ, como elemento ra^liacrivu, inter-

vieue en todo, I^^; ĉnomento, de la funcicín

liana.

clor^^fi-

"1'odas la, cir^•un^tan^^ia5 ^^u^• fa^or^•z^•an la ^•xist ĉ^n-

^•ia de 1 ĉ oja; y la mr,lor alimentaci^ín rl^•1 ^írbul < ĉ n-

m ĉ•ntan la ^trodu ĉ•t•iiín dt• 1 ĉormonu Il^^ral. t•ir ĉ•unst.ui-

cia., qut^ dc•^iet^tli•n dc lu hun ĉe^la^l ĉ]i•I ;ttelo, dr ^u

f^^rti{idad, ^l^• lu forma de r^•alizur^r la r^^col^•cción.

rl^•l ..i;tru ĉ .ĉ tl^• ^ ĉ o^la qtĉ e• ;c ;i^;a y tl ĉ• In^ trata ĉuit•nt ĉ ^^

cc^ntra ^ ĉ la^a^. Yitnlu.. qur ^-an a a•r r^ ^ i;ado^ a^•on-

t iuuacidn.

Iluvĉ ^uno u ĉ ^; ĉ . ^u ĉ ^; ĉ.u.

La humcilud d^^l .uclo es an fa^^tor IimiCant^• ^wra

lu ^ ĉ roducciún cc•ouún ĉ i^a dr ^^uali^ui^^r planta.

I^;I pa;o de j^rini•i^^iu., nutriti^^u., d^•,,^le las ^^artí^•u-

la; dcl ,ticlu h.a,ta la.; raí^•^, .^• ^^^^rifi^•a ĉnediat^t^• n•a^^-

^•iune^ ^juímica;, Ilau ĉ ada, cauibiu d^• iou^^s, la.^ ^•ua-

Ic^., aon fuvur^^cida. ^tor la hiuu^•ilad d^• la tic•rra.

AI ĉora hi^• ĉ^, 4tara una mi.,^na ^•anti^larl ^Ir a^ua d^•

Ilu^ia s^• e^^ilan 1t^^ri]ida^ d^• h ĉ nnr ĉ3a ĉ 1 ^i ĉ^r ^^l ^•nltieu

t•ontinuo dcl oli ĉ^ar y ntediant^• ^•I abunudo or^;ánico.

qu^^ aumer.ta ^•I podPr r^^teuti^^^^ dcl ..uel^ (e>tiércol

y abonado c•n v^•rd^^).

Por todo r'llo es dc la mayor im^^^ ĉrtancia r^uf^ las

lahores ^3e1 ^ ĉ li^^ar .^• ^f^^ctiíE^n annalm^•nt^^ ^•on la mi,•-

n ĉu intei ĉ sidud ^1^• Iralĉxjo, ^in ^li^tiuciún enU•^• uños

dc tuáxiina y d^• núuima, cni^l^ut^lu ca^tcciulu ĉ ct ĉ te i•I

,^i;tema dc lal ĉ ranzu ^lurant<• lu ^•.5ta^•iúu ^e^•a, jt^tr u ĉe-

^lio de coutiuuudu, ^ ĉ a..e^ d ĉ^ ^rada, ĉlu ĉ• taut ĉĉ ĉ•untri-

h ĉĉ^^cu a la cun.;^•r^aciún dc lu h ĉ uni•du^3.

Lu; eft^^•tos dc lua labor^•, dc ^•nlti^^o duraut^• tuil^^

^•I verano son c^^n^u^i^l^ ĉ , ^ ĉ or I^^; a^ri ĉ ^ultor^•, audnlii-

cc•, ^•on cl c^nlti^^u ^•ntrc línca.;, Il:una^lo de rt^^altín. ĉ .

^juc ^tra^•ti^•an ^•n ^^I algodo ĉ^cru _v ^•u ^•l ĉuaíz dc• sc•i•_:-

uo, cn ]as cuale^ ĉ •,tá ^•I -^^ ĉ•n•tu d^• .,acar u^l^•lantc ^•^-

tas ^ ĉ lauta^ ^•u nu•diu de la ,^•ijuía ^•xtr^•mada d^• lu.

u ĉ ^•>e; d ĉ • .Itutiu, Jt ĉ li ĉ t ^^ a^u;tu, ^•u t^u^• ^ ĉ rá^•ti^•a ĉ u^•nt ĉ •

nu ^^ae ni uua ^ula ^^ ĉ ta d^• a^ua, liabi^^ndusr^, ^ruciu,^

a^Ilo, t•olut•a^l ĉĉ la ^ ĉ ro^•ittt•ia dt• St•t^illa t•n e^l t•uarto lu-

^,^u• ilr la ^ ĉ ruiln^•^•i^ín mai^•^•ru ^•.;^tañula, ^•on uu sisl^^n ĉ a
il^• ^^ulticu oririiua{í-itnu y j ĉ ^•rfe ĉ•tu, alt ĉ •rnan^l^ ĉ ^•u q A..

I^iria. ^ Gali^•ia, ^•n la; qu^• r^•inau t^• ĉ n^ ĉ erutura; tu.í^

h^^ui^na; ^^n^• ^•n 5^•^^illa v dund^^ llu^•^^r todu ^•I v^•ran^^.

H:jctuj^lu ^^u ĉ• nu, mu^•stra lo ^^u ĉ• r; j ĉosibl^• cot:., ĉ•^nir

^•u ^^l olic.u• ^^ura con;cr^ur la I ĉĉĉ n ĉ rdad d ĉ •I su^•l^ ĉ .

Así, j ĉ u^,^, hu dF^ hr^•^tar.^c ;;r^ui ati•^nci^ín a la la-

{)Pan'La d1'^ O^I^HI' ^" a NU ahOnal^n OI'ñanl('O, COlllll 1111•-

dio^ ciP ĉ•on^^r^^ar la humcdai] dc la ti ĉ^rra, ^u^• tan-

to reper ĉ^at ĉ^ en la nutriciúti dcl tí ĉ'bol.

Fr'; ĉrrn. ĉ nan ut^; ĉ , st^t•;t.u.

'I^odu, lu, a^ric ĉĉ Iturc; tit•u ĉ •n nu conce^tto rĉ•alista

il^ ]a fertili^lad ilt•I t^•rrc•uo, qne depeude de Ia ^tro-

fi ĉ ndi^lail ^- dr la nat ĉu•alc•ra y ^ ĉ ropurción d^^ su, ^•orn-

^^^^n^•nt^•:, :it•nt^^^ rlr ĉ1t^=1at•ar t^ue la fcrtilidad uatu-

^:^^iad^i del «niai^ac^n en^ una i•,cpui•rta ĉ P:u•a su 5ele^^ci61 ĉ
y pesado.
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ral cstá en relaciúu directa cuu lx capacitlud de cam-

bio tlc los coloitles, la cual se determina inediante

análi^i; tiuímico.

Estas capacitlade, tlt• t•.u ĉibio ;on tlel ••i^uieiite ot•-

den 1 ĉ arft lo^ coloidc, ^dt: la arcilla :

Arcillu ĉnontn ĉorillottita : 100 ĉnilieyui^-alente^ hor

100 ^r^tutos tle tict•ra.

Arcilla ilític•a : 20 a 4U milietluivalentr, pur 1011

gra ĉuos de ticrru.

arcilla caolinita : lll miliequivaletrie. Itor 100 ^ra-

ĉno> dc tiet•i•a.

Sicntlo mú^ ft^rtilcti lu5 tict•ra, uuc coutiene q urci-

lla, dcl rru(^o dc la cnontmorillottitx.

Otro de lo; cutnltoneutc.^ ^le la fcrtilitlutl ^t' midc

por la cantidad ^le airt^ tlue huede qucdat• rete ĉlitlo
lror cl ;uelo ci^undo e4tá 4tttur^ttlo de u^uu.

L^ts valore. últtiuto; dc c.,ta cactidxtl i1c aire o•ci-

lan r^utrt^ cl 15 y cl .'30 por 100 del ^^oltuncn aparcnte

del .;nclo, loe cuales s^^ corresponden co^t arcilla.. cúl-

cica5 y ĉna^nf^sica:.

Por ^ttra partc, l ĉ a dc considerar:c l^t f^^t•tilid^ad ^ad-

quit•ida, que ^r tnejora Iror la labt•anza y por el aho-

nado.

AI30V'ADO DEL O1.IVAR.

^'crtludcramt^ntc llc^;a ĉno^ a uno de lo; puntos neu-

rál^ico, tlue son causa principal de que el oliv^ar ten-

^a altcrt^ativas eu la prodncción.

Conw al final se dan unos rcaultado^ dc la pro-

ducciún ob[cnida cuando se abona estc cultivo cn

forma rucional, dej^a^uos para aquel lu^;ur 1a demo^-

tracibn tle lo. cfccto: bcnéfico; de esta li ĉ•áctiea.

F.xistcn tuurhu, a^ricultore^, no .^olam ĉ^nte en ]^;s-

paña, ,ino en los dcm^ís países olivareros, ^que no

abonan cn fortna adecuada a stt; oli^-are^. V^o ob^tan-

te, todos hablan de e^ta ca^ecialida^l: ttnoa opidan

quc tlcbc abona ĉ•.,t• «al ^;otcon ( 1), y otros, quc sr^
dr be t^usancl ĉ ar ]a zona de abonado un 1 ĉ oco ^nás alleí

de la sonibt•a ^-ct•tical tIcl át•bol.

Pcro tle^pué^ de todo esto tlueda la realidad tle

que st^ cn ĉ plean 1 ĉocos abonos en la fei•tilización ^lcl
olivar.

Y pura que el olivat• 1 ĉ t•ocluzca todos los .años hav
qut^ ^tbo ĉ^arlo totlos loe atio;. De esta for ĉna es como
se 1 ĉ r•oducc ĉi lnualmente la; hormona, florales, q^ic

han de convertit• lxa ye ĉnae en flores y frutos.

La di,U•ibucióu tlel abotio dcbc hacer.:e de m<lnci•u
que tjt ĉ c^1e dcntro tlc la zona dc absorción t]e la; raí-

(I) rcAl goteo» quiere decir la distribución del abono debajo
de cada olivo en un círculo que se corresponda con la copa del
árbol.

A G ft I t' U I,'1' U H A

cc^ uut.^va^; ^l^• ^^lo^ t•^tanibre^^^, c.otuo ,e dicc rn len•

nnaje agt•ícolx. Pero cytas t•aíces fin^; se formu ĉí muy

alejada^ del tronco; t<tnto, qne .^r salen tlel área de

la t•upa v]le^;au 1 ĉasta cl centro dc la calle ^ue se-

li^u•^t ^lo.; aliocacione.; tlc olivos, Yor c,tu razúu, la

tÉ^cttica actual dcl ^abo ĉ^atlu del oli^ar acou;cja hacer

la tli,tt•ibuciú q tlel abouo } ĉ or totlo cl t^^t•rcno ^lcl oli-

var, tle^terrtuido la co^ttuubre :uitigua de ubonar al

^ote^ ĉ , que quiere decir ilr^baj^^ tle Ixs couas t^xclnsi-

^ an ĉeute.

I':I abonado tlepende tlc la; coudicione, t1c ,.uelo ^^

clitua, ^le lu edad del olivat•, ilel ^istc ĉna tl^^ 1 ĉ o^]a quc

^e ,i^u y de la importuucia de las 1 ĉ roduccioncs auua-

le.^. Mas no jtutliendo tlc^arrollar ^tltora t•^tr litulto,

no, limitamo^ ^t consi^nur una fóruit ĉ la ^cncral dc

abo^a^lo por ltrctárea ltarx una 1 ĉ rodurción ^Ic ^cit^-

te kilo^ de accituna por .írbol, quc c•ontienc todos lo^

prir.cil^ioa nc^•c,arios ]tara dicha l,^ru^luccicín, con c•n-

tera in^lepen^let^cia dc los factorc: ,tnte, ittdicados :

Suhet•fo.fattt dcl 1(i jior 1011 -100 kilos

Cloruro ^^ .^tilfato potásico 200 kilo^

5ulfat^^ .untít^ico 150 kiloc

I±:^ío, >re^ abouo^ se 1 ĉ tteden mczclar, y^tt distri-

bucitín conjunta debe hacerse dc.^(1L1PS de la< ltri-

mera, llu^-ia; dc oto ĉio, a fiu tle incorporarlos al .^nt^-

lo con la antclación snficicnte a la formación de Ia^

hormon<t: flot•alc.>.

Co ĉno lo^ vc^etale^ ab^orben Iatnbién cl aoua por

lo, poros o c.;tmn^s ác la: hoja;, ^e e^tá lrouicndo cn

l^ráctica en Atut^rica v ct^ntro dc l^,urol ĉ a uu abouado

que consiste en di^olvet• lo^ co ĉnpttc^to^ minerales en

a^ua y pulverizar el ramajc ^^on la: mi.mu: máqui-

ua^ tIc sulfat^ar.

}^:l olivar rcquicre tauthiÉ.n el ahonarlo coit estiér-

col )tot• la, ^i^tiicnte^ ruwne; :

]." Porquc, cncontt•á ĉĉ iloae ĉnuclt^^; oliv^ĉ res en te-

rreuo^ liñeros, ^^( estit^rco^ contrihu_vc ^t rrteuer ĉna-

vot• cantidad dP agua.

?.° 1'orcrut^, ;iendo frecuentc cn el olivar la pre-

seucia de Znicort•izas (1), convieuc ca abon<tdo orgá-

nico, 1 ĉ tu•a quc el 1 ĉon^o tlc: la nticort•iza absorba ]os

princi( ĉ io^ nuL•ili^o? dcl caiércol, tlttc, hor ott•a par-

te, no ^on ah.^m•hit3o.^ Itor la; raíct^^, v]os cctla con-

vetiict ĉ tcntentc trau^formados al ^istcm^ ra ĉlict ĉ lar del

olivo.

(I) Micorrizas son hongos que se adhieren a las raíces y ab-

sorben la savia elaborada de la planta, en detrimento de la mis-

ma ; pero si en el suelo existen materias orgánicas (estiércol), la

micorriza se nutre de ellas, cediendo, en cambio• a las raíces

compuestos nu[ritivos.

Í Continusrá. )
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L E N G U A A Z U L
^JL ^E^[K ^^^^P[JOK

[nspeoVVtor Veterinario del Cuerpo^ Nacional

La lengua azul, también llamada fiebre azul, fie-

bre catarral del ganado lanar o"blue tongue", se-

gún la terminología inglesa, es una enfermedad in-

fecciosa, no directamente contagiosa, que se ca-

racteriza clínicamente por un catarro de las vías

respiratorias altas y ojos, acompañado a veces de

cojera, producida por un virus filtrable que ataca

a los rumiantes principalmente, siendo el ganado

lanar el más sensible a la dolencia.

Esta enfermedad, desconocida totalmente en Es-

paña hasta el verano del presente año, fué descri-

ta allá por el año 1880 en el Africa del Sur, donde

existe casi estacionaria, pasando después a Portu-

gal, desde donde penetró en España por el pueblo

de Valverde del Fresno (Badajoz), iniciándose con

250 enfermos y unos 10.000 animales sospechosos,

extendiéndose posteriormente por las provincias de

Badajoz, Huelva y Cáceres, causando verdaderos

estragos entre nuestra ganadería ovina.

El agente causante es un virus filtrable e invi-

sible, conociéndosele exclusivamente por las accio-

nes que causa; es extraordinariamente resistente,

encontrándosele vivo en ocasiones después de ocho

y diez años. Aguanta perfectamente las bajas tem-

peraturas y la desecación y se le encuentra en la

sangre de los animales enfermos.

Esta enfermedad ataca a los rumiantes, siendo

en nuestro país las ovejas los animales más sensi-

bles, diciéndose que las cabezas de lana fina son

mucho más sensibles que las entrefinas y churras;

las cabras soportan la enfermedad "alegremente",

convirtiéndose en terribles portadores del agente

causante, y el ganado vacuno, aunque es más re-

sistente que las ovejas, enferma en general leve-

mente, cursando la dolencia con una sintomatolo-

gía análoga a la fiebre aftosa, de aquí el nombre

de pseudo fiebre-aftosa con que también se conoce

a la dolencia.

La enfermedad no es directamente contagiosa.

Ya pueden estar los animales enfermos en contac-

to con los sanos, que la enfermedad no se trans-

mite si no es por medio de un agente intermedia-

rio, que se alimenta de sangre, el cual al picar a los

animales enfermos lleva el vehiculante en su apa-

rato chupador junto con la sangre una inmensa

cantidad del virus activo, que al volver a picar a

animales sanos los contamina. En nuestro país,

aunque no están muy bien estudiados todos los

vehiculadores, se han visto como más caracteri-

zados los mosquitos de los géneros culicoides, aun-

que es muy posible que existan otros insectos e

incluso arácnidos, complicados en la difusión de la

enfermedad.

El período de incubación de ésta, es decir, cl

tiempo que transcurre desde la inoculación dcl

virus por el insecto portador hasta que aparecen

los primeros síntomas es aproximadamente de dos

a cuatro días, aunque se han visto casos infe-

riores a las veinticuatro horas y superiores a los

cuatro días, dependiendo, entre otras causas, de

la virulencia del agente causante y la resistencia

orgánica de los animales. Tras este período dc

incubación les viene a los enfermos una fiebre

alta de 40,5°-41,5° durante unos seis a ocho días,

acompañada de tristeza, laxitud, falta de apeti-

to; los animales están con la cabeza baja, como

atontados; no huyen al aproximarse a ellos. Si

se les examina un poco más detenidamente se

observa que la mucosa de la boca está reseca, en-

rojecida al principio y más tarde llena de saliva;

se van descamando o exfoliando los epitelios, for-

mando unas úlceras, echando la cavidad bucal un

olor fuerte, penetrante y repugnante. A1 propio

tiempo, la coloración de la mucosa y de la lengu^l

va tornándose del rojo al azul o amoratado.

Simultáneamente con estos síntomas, los ani-

males enfermos segregan por la nariz un moco

sero-purulento, fétido, a veces con estrías sangui-

nolentas, y los ojos tienen también la clásica flu-

xión mucopurulenta. La pérdida del apetito, por

un lado; las lesiones en lengua y boca y la acción

del agente causante por otro, hacen que los ani-

males vayan perdiendo peso, el enflaquecimiento

es rapidísimo, pierden fuerza, incluso para man-

tenerse en pie, adoptando la posición de tumbados.

En las extremidades se les encuentra, también

en la región del rodete, una zona blanda, calien-

te, dolorosa, que produce a los enfermos fuertes
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claudicaciones o co j eras de una o varias extremi-

dades indistintamente, aunque suelen ser las an-

teriores las más atacadas. A veces es tan grande

el dolor en estas zonas, que los animales se ven

obligados, cuando todavía tienen fuerzas, a an-

dar de rodillas para no apoyarĉe sobre las pezu-

ñas enfermas, que muchas veces acaban por des-

prenderse.
La mortalidad es, aproximadamente, de un 25 a

un 35 por 100. En nuestras regiones ha habido si-

tios en que ha sido del 4 por 100, y en otros, cerca

del 50. Los animales que sobreviven a la enfer-

medad quedan resistentes a la misma, si es que

está producida por el mismo tipo de virus.

Lesiones. - Si examinamos animales que han

muerto de la fiebre catarral ovina, observaremos

como lesiones más destacadas las de la boca, con-

gestionada, exfoliada, úlceras en un grado mayor

o menor de desarrollo, la lengua, encías y paredes

bucales de coloración rojiza-azulada-amoratada-

negruzca, según la antigiiedad. En la panza, cua-

jar, y a veces en el intestino se ven inflamaciones

con congestión dé su mucosa ; hemorragias en di-

ferente color, según el grado de reabsorción y

transformación de la hemoglobina. En las pezu-

ñas se observa también inflamación de los tejidos,

complicados con heridas más o menos sangrantes

o supurantes, y en no pocas ocasiones, necroti-

zados.

El diagnóstíco de la enfermedad, en general, no

ofrece ninguna dificultad, sobre todo en época en

que reina esta epizootia. Pudiera confundirse con

la fiebre aftosa, por las úlceras en boca y lesio-

nes en pezuñas; pero la transmisión a través de

vehículos, la mayor difusibilidad de la fiebre af-

tosa, así como el peligro de contagio y el carácter

estacional, pueden servir para diferenciarlos. Caso

de duda, no hay más remedio que enviar productos

al laboratorio para que diagnostiquen.

Pronóstico.-Grave, no solamente por las bajas

que en sí produce, sino también por las cuantio-

sas pérdidas que en forma de carne, lana, leche

y crías se tienen. Los animales que sobreviven a

la enfermedad tardan a veces mucho tiempo en

reponerse.

Tratamiento. - Puede seguírse el sintomático,

atajando los síntomas, lavando con soluciones des-

infectantes débiles los ojos y astrigentes alcalinos
y desinfectantes la boca. Para las pezuñas emplear

las soluciones análogamente a como se hace con

las lesiones de la glosopeda. En tratamiento bio-

lógíco da buenos resultados el empleo de virus,

cuya virulencia ha sido atenuada. En España hoy

se dispone de vacuna polivalente eficaz y de muy

buenos resultados, empleada preventivamente.

Las medidas sanitarias más importantes a tener
en cuenta para evítar la propagación de la enfer-

medad son: difusión entre ganaderos y tratantes

del peligro de la enfermedad, suspensión de fe-

rias, mercados, concursos, concentraciones de ga-

nados en zonas enfermas o sospechosas, lucha con-

tra los vectores y vacunación preventiva.
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Magnífica parc,}a de reprnducción. La hembra. pnso 310 huevos en su primer aiío.

PONEDORAS ENJAULADAS.

California tiene zonas donde el clima es aná-

logo al de nuestra Andalucía. En un boletín pu-

blicado por la Universidad de dicho Estado, se ve

una curiosa fotografía. Un cobertizo de poco más

de 2 metros de altura y 1,70 de anchura, sin pa-

redes laterales y tejado a dos aguas.

A lo largo del cobertizo, y sujetas a los pies de-

rechos, hay sendas fllas de j aulas, a poco más de

un metro de altura del suelo. Son de alambre por

todos los lados, análogas a las de los pájaros, pero

más fuertes e individuales. La gallinaza cae al

suelo, de donde es barrida fácilmente y a menu-

do. El piso de la jaula tiene un noco de inclinación

hacia atrás, por donde rueda suavemente el hue-

vo puesto, que cae a un doble fondo, caminando

por él rara aparecer delante y por debajo del

comed.ere.

La separacián entre las dos filas de jaulas deja

paso para que un hombre, con un carrito, pueda

distribuir los piensos y hacer la recogida de

huevos.

Cada gallina tiene un número y una tira de

madera, donde se señala con tiza la puesta. Cuan-

do una deja de poner tres o cuatro días es susti-

tuída por otra ponedora.

Estos cobertizos son de uso popular en los valles

de California, donde hace mucho calor, pues per-

miten la libre circulación del aire, tienen siempre

sombra, son higiénicos, fáciles de atender y ba-

ratos:

Serían aconsejables en las explotaciones avíco-

las de nuestras zonas manchega y andaluza.

Dicen los americanos que las buenas ponedoras,

estando bien alimentadas, ponen mayor

de huevos cuando están enjauladas.

PO^TEDORAS POR RE^MPLAZOS.

número

En el distrito de San Diego (California), el con-

sejero de Granjas, Mr. Robert H. Adolph, reco-

mienda como eficaz un plan de reemplazos para

obtener más huevos. Por medio de la selección y

el reemplazo, ha comprobado que es el medio más

eficiente para tener en uso completo gallineros y

equipos, y permite tener la producción de huevos

a nivel más alto durante todo el año.

Se divide el gallinero en cinco partes y se prin-

cipia metiendo un lote de 500 ponedoras en el

primero. A los tres meses se pone otro lote igual

en la segunda división, pero de tres meses de edad

más joven que el primero, y así sucesivamente

cada tres meses, reuniendo 2.500 ponedoras. Como
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entonces el primer lote tendrá ya más de un año,

se sustituye por otro joven escogiendo las pone-

doras destacadas, colocándolas entre las del lote

de reemplazo inmediato para ver si se las puede

conseguir un par de meses más de buena puesta.

A1 comprar polluelos o pollitos hay que poner

especial atención en que sean de buena calidad

y propios para el partido que deseemos sacar de

ellos, teniendo siempre en cuenta que lo barato

es caro y que de la compra de hoy saldrán los po-
llos o gallinas que tendremos que vender maña-
ratt. Lo mejor siempre alcanza los mejores precios.

LA CESTA HUEVERA.

En el Estado de California existe una localidad

llamada Petaluma, que es conocida con el apela-

tivo de "La cesta huevera del mundo".

Su magníflca situación geo-

gráfica facilita la exportación

de sus productos avícolas por

todos los medios: camión, pa-

quete postal, trenes expresos y

avión. Envía sus géneros a to-

dos los Estados de la Unión, a

Méjico y hasta las islas Hawaii

y Filipinas.

En dicha población, Petalu-

ma, la Granja Incubadora Pio-

neer presentó hace años una

gallina de larga vida que en sus

siete a ñ o s puso un total de

1.221 huevos. Magnífico ejemplo

de vitalidad y producción.

Dicha Granja tiene, además,

criaderos de planteles, o troncos

de crianza, de alta calidad, con

gallos de dos o tres años y ga-

llinas que registraron puestas de

250 a 300 huevos al año. Una de

ellas alcanzó los 347.

GANSOS Y GANSITOS.

En un acre de terreno (unos
4.000 metros) se pueden criar de

30 a 40 gansos, dependiendo es-

to de los pastos, hierba, trébol,

etcétera, y de la fertilidad del

suelo.

En Estados Unidos se cultiva mucho una especie

de hierba "azul", que es del género Poa, con tallos
verde-azulados, conocida también por verde de

ganso.

A los gansos no les agrada la alfalfa, pero prác-

ticamente medran con todas las especies de hier-

bas y van muy bien en los mismos pastos que va-

cas y ovejas, aunque no les gustan los tallos grue-

sos y duros. La abundancia de hierba determina-

rá el número de gansos a criar, ya que con hier-

ba abundante y buena el coste de crianza puede

mantenerse muy bajo, factor que debe tenerse en

cuenta cuando se trata de criar gansos para el

mercado.
*x*

De una bandada de reproductores, bien alimen-

tados y tratados, se pueden obtener alrededor de

30 huevos por ave en el primer año, y hasta 50 en

el segundo y sucesivos.

Klunca, Lekhorn cru2ada, excelente pone[iora. Futografía obtenida a los sels meses
de edad. (DrYde.i).

609



A G R 1 C U L T U H A

'rrancportadur de acc, ticlcctns. J1á^ sa-
nltari•i yue la. jattlati ^ ccitu cl .uuun-

tonuu^icnto (llrYden).

Gansos y gansitos son magníficos obreros escar-

dadores en huertos, sotos, viñedos, fresales, etc., y

hay criadores que alquilan sus bandadas de mil

o dos mil para limpiar grandes plantaciones, ob-

teniendo así buenos beneficios y la comida de sus

aves. El de la plantación ahorra jornales y abona

sus tierras.
z Y a

El aprovechamiento del plumón tiene capital

importancia económica y figura como un valioso

ingreso de los criadores de gansos.

En Estados Unidos, los militares compran toda

la producción para rellenar o forrar los equipos

de los individuos que han de luchar contra las

^^: ^
Estintnr de incendios remolcoble por ^:,^^
autumó^il, propiedad par[icular de la

Granja Incttbuduria (D^yden).

bajas temperaturas, porque se ha comprobado que

no hay nada que resguarde y proteja más del frío

que el plumón del ganso.

Los escaladores que coronaron la cima del mon-

te Everest (8.880 metros), iban con equipos pro-

tegidos con plumón de ganso, y nuestros monta-

ñeros escaladores también lo emplean ya.

r r v

Los gansos pueden llegar a ser los guardianes

más celosos de su hacienda, avisando con su graz-

nido la presencia o aproximación de importunos

intrusos o atentadores contra la propiedad.
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Segunda generación de avicultores. Actualmente dirige el ne-
gocio. (Dryden.)

Los gansos son inmunes a muchas enfermeda-

des que atacan a otras aves, y el índice de morta-

lidad no llega ni al 3 por 100, así que los gansitos

pueden sacarse adelante sin el empleo de drogas

ni vacunas, y con sólo buen cuidado, algo de pien-
so, hierba y un poco de agua en que puedan
nadar.

INCUBADURÍAS COMERCIALES.

Son innumerables y meten en máquína huevos

por millones. En estadísticas recientes se habla

de que, sólo para la industria de pollos asaderos,
se incuban semanalmente más de cien millones
de huevos. Los criaderos de "asaderos" hacen cin-
co crianzas al año, consiguiendo pollos que a las

diez semanas alcanzan un peso de 1,400 kgs.

La tercera generación. La nteta de un a^•icultor famoso con
uno de las maguíficos reproductores de la granja de su abuelo.

(Dryden.)

A(i R 1 CU LTURA

Existen incubadorías que meten en máquina los

productos de sus granj as y atienden a su clien-

tela.

En González (Texas), una firma incuba, cría y

vende 2.500.000 asaderos al año, usando incuba-

doras de 52.000 huevos de capacidad.

En Parsonsburg (Maryland), el matrimonio Has-

tings empezó su negocio hace treinta años y hoy

día tiene salas de incubación de más de 1.800.000

huevos de capacidad, una casa criadero para

40.000 as,aderos y una planta de sacrificado y avia-

do (matadero) capaz de poner en disposición de

venta 80.000 pollos por semana.

En Nixon (Texas), Mr. Chesser incuba, prepa-

^ietieudo en mhquina bandeja.s de l^ue^^os que llevan el número
de la punedora. (Dryden.)

ra y vende 2.500.000 polluelos asaderos al año, em-

pleando sólo seis incubadoras.

Otro, en el mismo Estado, con sólo cuatro má-

quinas de 65.000 de capacidad, incuba, después

cría y vende fritos más de tres millones.

Las famosas granjas avícolas Colonial tienen

una capacidad de incubación de cinco millones.

En San José (California), la Incubadora Santa

Clara, la más grande productora de pollitos en el

Oeste, compró hace años un equipo de incubado-

ras y trabajo a capacidad de 200.000. Después am-

plió los ediflcios, modernizó sus equipos instalan-

do doce incubadoras nuevas, y ahora produce más

de seis millones de pollitos al año.

Estos datos dan alguna idea sobre el gran des-

arrollo alcanzado por la industria avícola norte-

americana, que ha logrado clasificarse ya en ter-

cer lugar entre las industrias del agro.
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C o m o ya conocen nuestros
lectores por la Prensa diaria, Su
Excelencia el Jefe del Estado ha
efectuado un triunfal viaje por
las zonas toledana y extremeña
para inspeccionar la formidable
labor de transformación que en
ellas se ha realizado. Prescindi-
m.os, por tanto, de las noticias
ya publicadas para informar so-
bre los detalles técnicos de las
empresas y obras visitadas.

I. - Ionas regables
A^ CUENCA DEL TAJO

El Ministro de Agricultura, ex-
celentísimo señor d o n Rafael
Cavestany, y el Director general
de Colonización, excelentís^mo
señor don Alejandro Torrejón,
explicaron al Generalísimo las
principales características de la
labor realizada, que ha consisti-

do, principalmente, en la trans-
mación en regadío, mediante
elevaciones en el río Tajo, de los
terrenos de Vega pertenecientes
al término de Pueblanueva. La
zona ha quedado dividida en
tres s°ctores, con una superficie
total de 1.120 hectáreas, habién-
dose construído dos estaciones
elevadoras de agua, así como la
línea eléctrica desde Talavera a
la estación elevadora en Bernuy,
con un recorrido de 25 kilóme-
tros y tensión de 33.000 voltios,
que proporciona energía a las
elevaciones y poblados de la zo-
na y de Bernuy. Asimismo se
han construído un camino de
unión de los dos pueblos, Ber-
nuy y Las Vegas, con longitud
de 11 kilómetros; un canal prin-
cipal derivado de la elevación
del Hijares, con desarrollo de
8.208 metros ; un puente-acue-
ducto para el paso del camino y

canal citados sobre el río San-
grera; redes de acequias, des-
agiies y caminos y nivelación de
las 436 hectáreas, objeto de co-
lonización directa.

Las 82 hectáreas pertenecien-
tes al Instituto de Colonización
se han parcelado en 209 huertos
familiares p a r a 1 a población
obrera de Pueblanueva y las 354
de los sectores segundo y terce-
ro, en 89 unidades de explotación
de tipo medio, con extensión
aproximada de cuatro hectáreas
y 27 huertos familiares de 40
áreas. Las 89 unidades de inde-
pendencia económica y los 236
huertos se encuentran adjudica-
dos a iguales números de fami-
lias de colonos y de obreros, res-
pectivamente.

La zona regable por el canal
bajo del Alberche se extiende
por la margen derecha de los
ríos Alberche y Tajo, en los tér-
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minos de San Román de los
Montes, Pepino, Talavera de la
Reina, Gamonal y Calera, cru-
zándola de este a oeste el ferro-
carril de Madrid-Portugal y la
carretera de Madrid a Badajoz.
Su extensión total es de 10.513
hectáreas y la útil para el riego
de 9.042 hectáreas, de las que
8.645 se riegan por gravedad y
397 por elevación. El riego de la
zona está asegurado por la re-
gulación conseguida en el tra-
mo superior del río Alberche
con los pantanos El Burguillo,
Charco del Cura, San Juan y Pi-
cadas, con una capacidad total
de 373 millones de metros cúbi-
cos. Tanto la presa de deriva-
ción emplazada en este río co-
mo el canal que se desarrolla
por la margen derecha, se en-
cuentran completamente termi-
nados. Las redes secundarias de
acequias, desagiies y caminos es-
tán a s i m i s m o completamente
acabadas, así como los trabajos
de nivelación de las tierras. En
esta zona visitó, entre otras, la
finca del Ingeniero agrónomo
don Federico Bajo Mateos, en
la que se cultivan frutos de pri-
mor.

En el pueblo de Alberche del
Caudillo se procedió a la entre-
ga de títulos de adjudicación de
802 lotes de tierra y de 652 vi-
viendas a labradores de dicho
pueblo y de los de La Rincona-
da, Bernuy, San Antonio, Las
Vegas, Talavera la Nueva, El

Bercial, Pueblanueva y El Co-
rralejo.

En el pantano de Cijara el
Caudillo presenció la salida del
agua por una de las turbinas y
descubrió en la torre de mando
una lápida en la que se lee :"El
pantano de Cijara, obra funda-
mental del aprovechamiento hi-
dráulico del río Guadiana en el
Plan Badajoz, se debe al Gene-
ralísimo Franco, y ha sido inau-
gurado por Su Excelencia el 5
de octubre de 1956."

Terminada la ceremonia de
bendición e inauguración d e 1
nuevo embalse, el Jefe del Es-
tado presidió asimismo la inau-
guración de la central hidroeléc-
trica de pie de presa. En la casa
forestal de Cijara le fué mos-
trada al Caudillo una exposición
de las obras realizadas en la pro-
vincia de Badajoz.

Después el Generalísimo se
trasladó al pantano de Orella-
na, que sirve para derivar las
aguas del río Guadiana al canal
de Orellana - que ha de regar
las vegas altas en la margen de-
recha del río-y, al propio tiem-
po, como embalse de mil millo-
nes de metros cúbicos, comple-
mentario del de Cijara, con lo
que aumentará la capacidad de
regulación del río, consiguiendo
el máximo aprovechamiento de
caudales en riegos y producción
de energía eléctrica y la mejor
coordinación de ambos factores.
En su conjunto pueden alma-

Nuevo pueUlo eGas Vegas de Pueblanuevan (Taledo).

cenar 3.245 millones de metros
cúbicos, lo que permitirá regu-
lar totalmente el río Guadiana
y disponer anualmente de un
caudal de mil millones de me-
tros cúbicos para el riego de las
vegas altas y bajas del Guadia-
na, obteniéndose al mismo tiem-
po la energía eléctrica corres-
pondiente de los saltos de pie de
presa.

Con los distintos canales que
partirán de los embalses antes
citados, y que tendrán una lon-
gitud de 347 kilómetros, se re-
gará una superficie de 105.000
hectáreas, situadas todas ellas
en la provincia de Badajoz.

B^ CUENCA DEL GUADIANA

1. Zona regable del Canal de
Lobón

La zona regable del canal de
Lobón-donde se visitaron, ade-
más, la Central Cooperativa Le-
chera y las obras del nuevo
puente sobre el Guadiana-for-
ma parte de las vegas bajas del
Guadiana y pertenece al sistema
hidráulico Cijara-Zújar, corres-
pondiente a la zona regable de
Montijo. Tiene una superficie de
8.867 hectáreas, de las que pue-
den regarse 7.926 ; de ellas, 6.408
por gravedad y 1.518 por eleva-
ción. Comprende la zona parte
de los términos de Mérida, Arro-
ya de San Serván, Lobón, Tala-
vera la Real y Badajoz, y se ha-
llan enclavados en ella los pue-

blos de Lobón y Talavera la

Real.
Antes de íniciarse la trans-

formación de la zona, las pro-
piedades menores de 25 hectá-
reas representaban el 16 por 100
de su total superficie; las com-
prendidas entre 25 y 125 hec-
táreas, el 13, y las superiores a
125, el 71 por 100.

En el año 1943, el Instituto
Nacional de Colonización adqui-
rió, por ofrecimiento voluntario,
la finca "La Orden", con super-
ficie de 410 hectáreas, cuyas ve-
gas se encuentran enclavadas
en la zona, e instaló un centro
técnico regional con la doble fí-
nalid.ad de establecer campos de
demostración de cultivos de re-
gadío y atender a la formación
profesional de capataces o ma-
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yorales regantes, y anualmente
en este centro se celebran dos
cursiilos para la formación de
40 mayorales, encargados de en-
señar a los colonos, durante el
período de tutela, las prácticas
del regadío y vigilar la marcha
económica de las explotaciones.
Asimismo en Talavera la Real
el Instituto adquirió una finca
de 910 hectáreas y en ella se hi-
cieron las obras de transforma-
ción en regadío, mediante ele-
vación de las aguas del Guadia-
na, construyéndose las redes de
acequias y desagiies que permi-
ten su completa utilización para
ser regada por el canal del Lo-
bón. En ella se encuentran ins-
talados 80 colonoa, en lotes mix-
tos de regadíos y secano.

El Instituto de Colonización,
en aplicación de la Ley de 1949,
actúa sobre 8.867 hectáreas de
la zona, bien directamente o
ayudando a los propietarios.
Además, es de su competencia
la construcción de las redes se-
cundarias de acequias, desagiies
y caminos y los trabajos de ni-
velación de tierras. Ha construí-
do 180.000 metros de acequias,
200.000 de desagiies y 193.600 de
caminos.

En esta zona regable de Lo-
bón se han creado los siguientes
pueblos, levantados por el Ins-
tituto de Colonización: Guada-
jira, con 75 viviendas para co-
lonos y 42 para obreros; Balboa,
con 42 y 32, respectivamente;
Villafranca d e 1 Guadiana, con
49 casas para colonos y 50 para
obreros. Se han construído, ade-
más, 451 viviendas para colonos
y 21 para obreros, que se en-
cuentran diseminadas en 1 a s
parcelas.

Las tierras pertenecientes al
Instituto de Colonización y las
que han de ser ocupadas para
su colonización directa se par-
celarán en 470 unidades de ex-
plotación, de tipo medio míní-
mo, con superficie de cinco hec-
táreas; 57 unidades de explota-
ción de tipo medio máximo, con
extensión de 10 hectáreas, y
145 huertos familiares, con su-
perficie de media hectárea, pa-
ra obreros agrícolas. La insta-
lación de estas familias de obre-
ros y colonos se íniciará en la
primavera del año próximo.

At;lt I CULTUHA
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2. Zona regable del canal de
Montijo

Iníció el recorrido por la ca-
rretera de Cáceres hasta el cru-
ce del canal de Montijo, pasando
por el nuevo pueblo de Gévora
del Caudillo; siguió luego hasta
el nuevo pueblo de Sagrajas y,
por el camino longitudinal y de
acceso, llegó al pueblo de Novel-
da del Guadiana, en cuyas in-
mediaciones se realizan traba-
jos de nivelación de tierras. Lue-
go siguió por la calzada romana
hasta Pueblonuevo del Guadia-
na, donde visitó la iglesia, y con-
tinuó su recorrido hasta el pue-
blo de Guadiana del Caudillo,
con una parada en la factoría
de alfalfa deshidratada, hasta
llegar al nuevo pueblo de Val-
delacalzada.

Este sistema hidráulico Cija-
ra-Zújar y sus zonas regables del
canal de Montijo comprende la
regulación anual del río Gua-
diana m.ediante los embalses de
Cijara, Puerto Peña y Orellana,
con capacidades respectivas de
1.670, 500 y 800 millones de me-
tros cúbicos, y la regulación in-
tegral del río Zújar, coñ el pan-
tano del mismo nombre, que ha
de alcanzar una capacidad de
705 millones.

Con las aportaciones de los
ríos Guadiana y Zújar y 1 o s
pantanos indicados, puede ase-

gurarse un desembalse anual de
1.000 millones de metros cúbi-
cos, que permiten el riego de
100.000 hectáreas.

De las presas de Orellana y
Zújar parten los canales de igual
nombre, dominando el primero
los terrenos situados en la mar-
gen derecha del Guadiana hasta
el río Fresneda, y el segundo,
los comprendidos en la margen
izquierda de 1 o s ríos Zújar y
Guadiana, hasta el Matachel. La
zona regable que abarcan estos
canales constituyen 1 a s vegas
a 1 t a s del Guadiana, en cuya
confluencia c o n el Aljucen se
halla situada la presa de Mon-
tijo, de la que derivan, por la
margen derecha, el canal de la
m.isma denominación, con reco-
rrido de 80 kilómetros, hasta el
río Caya, que sirve de límite con
Portugal, y por la margen iz-
quierda, el canal de Lobón, con
longitud de 57 kilómetros, hasta
el arroyo Rivilla. Ambas zonas
constituyen 1 a s denominadas
vegas bajas del Guadiana, con
superficie total de 32.937 hectá-
reas y útil para el r i e g o de
28.472 hectáreas; de ellas, 24.519
por gravedad y 3.953 por eleva-
ción.

La zona que domina el canal
de Montijo tiene una superficie
de 24.070 hectáreas y comprende
parte de los términos de Méri-
da, Torremayor, La Garrovilla,

615



A(;K 1 CULTURA

Montijo, Puebla de la Calzada,
Lobón y Badajoz, hallándose en-
clavados en ella los pueblos de
Montijo, Puebla de la Calzada
y Torremayor. La zona se ha di-
vidido en dos partes, que tienen
por límite el río Alcazaba: la
primera, con superficie total de
14.768 hectáreas, y la segunda,
con 9.302.
La distribución de superficie

es la siguiente: fincas del Ins-

viendas para colonos y 52 para
obreros; Sagrajas, 75 y 15; Gé-
vora, 80 y 64; Alcazaba, 25 y 20;
Bótoa, 25 y 25, y 490 viviendas
diseminadas en las parcelas. En
total, 1.746 casas para colonos y
521 para obreros.

L a s tierras destinadas a su
colonización directa han s i d o
parceladas en 1.693 unidades de
explotación de tipo mínimo, 53
de tipo m e d i o máximo y 521

lpri^^c^n en la Pini^^^ u^"^ildePnN.u^. Vi^ilpica de 'Pajo (Toledol.

tituto y tierras sobrantes ocu-
padas, 9.484 hectáreas, que son
de colonización directa del Ins-
tituto; y de colonización priva-
da, por estar transformadas en
regadío y reservadas a los pro-
pietarios, 11.062 hectáreas. Las
redes secundarias de acequias,
desagiies y caminos, así como los
trabajos de n?velación, son de la
com.petencia del Instituto, que
ha construído 483.000 metros de
acequias, 377.000 de desagizes y
359.000 de caminos de servicio,
encontrándose niveladas la to-
talidad de las tierras, que repre-
sentan un total de 5.500 hectá-
reas.

En esta zona de Montijo el
Instituto ha levantado 1 o s si-
guientes pueblos: Valdelacalza-
da, con 325 casas para colonos
y 100 para obreros; Guadiana
del Caudillo, con 250 y 86 ; Pue-
blonuevo del Guadiana, con 226
y 112 ; Borbaño, con 60 y 47 ; No-
velda del Guadiana, con 190 vi-

huertos familiares. Se han ins-
talado en sus correspondientes
lotes y viviendas 1.544 familias
de cultivadores ; de ellas, 1.291
de colonos en unidades de tipo
medio y 253 de obreros agríco-
1 as.

En las 5.750 hectáreas hoy ad-
judicadas a colonos del Institu-
to se consigue, entre primeras y
segundas cosechas, una superfi-
cie de siembra anual de 7.475
hectáreas (índice del 1,30 por
100) en trigo, cebada, maíz, al-
falfa, patatas, algodón, pimien-
to, lino, cáñamo y plantas hor-
tícolas.

El Instituto ha facilitado a los
colonos de esta zona 2.050 ca-
bezas dé vacuno de trabajo, 620
vacas de leche holandesas y 331
yeguas. L o s colonos disponen,
además, de 197 vacas de traba-
jo, 124 vacas holandesas y 103
yeguas de su propiedad. Asi-
mismo ha proporcionado a los

servicios cooperativos de los
nuevos pueblos 30 tractores.

Para la elaboración y trans-
formación de los productos agrí-
colas y ganaderos de las zonas
regables de Montijo y Lobón se
han instalado las fábricas sí-
guientes: de conservas vegeta-
les, en Montijo; de lino, cáñamo
y alfalfa deshidratada, en Gua-
diana del Caudillo, y una cen-
tral lechera cooperativa, por el
Instituto de Colonización, en
Badajoz, y se encuentra en fase
avanzada otra industria de con-
servas vegetales también en Ba-
dajoz. Igualmente se han esta-
blecido en Mérida una fábrica
d.esmotadora de algodón y otra
de hilaturas, un Centro de Fer-
m.entación d.e Tabaco y una fá-
brica d^ hilaturas en Badajoz.

Terminada la vi^ita a las zo-
nas de Lobón y Montijo, el Je-
fe del Estado llegó al pueblo de
Valdelacalzad.a, donde una in-
m.ensa concentración de labra-
dores extremeños acogió la pre-
^encia del Caudillo con indes-
criptible entusiasmo.

Después de los discursos pro-
nunciados por el Jefe del Esta-
do y el Ministro de Agricultura,
y que se insertan en otro lugar
de esta información, el Genera-
lísimo procedió a la entrega de
títulos de adjudicación de 1.880
parcelas, 383 huertos familiares
y 1.558 viviendas a los colonos
del Instituto Nacional, instala-
dos en las zonas del Plan Bada-
j oz.

En esta zona también el Jefe
del Estado visitó una fábrica de
conservas vegetales, con una ca-
pacidad para 23.750 toneladas de
frutos frescos por año. La fábri-
ca tiene una extensión de 65.000
metros cuadrados. El concentra-
dor es uno de los más modernos
que hay en el mundo de la fa-
bricación continua y tiene ca-
pacidad para 6.000 kilos hora de
frutos frescos.

Para la visita a la presa de
Montijo pasó Su Excelencia por
Torremillas, en el camino de ser-
vicio del canal, y desde donde
contempló una de las acequias.
Son obras muy importantes el
sifón para el cruce del río Laca-
ra, con 609 metros de longitud,
y el acueducto para el cruce del
arroyo Guerrero, que tiene cin-
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co arcos de 30 metros de luz,
continuados por otra serie de
arcos menores. Sobre el canal
de Montijo hay un salto para
producción de energía de 1.000
caballos de potencia.

La presa tiene una longitud
total de m5,s de tres kilómetros.
La obra s° comoone de tres par-
tes fundamentales: presa pro-
piamente dicha, túnel-vertedero
y malecón en la margen izquier-
da. La longitud total de la obra
es de 3.505 metros, de los que
corresponden 355 a la presa, 550
al túnel y 2.600 al malecón. Esta
presa tiene una capacidad de
siete millones de metros cúbi-
cos.

3. Zo^aa de Jerez de los
Cañalleros

En la zona de Jerez de los Ca-
balleros, y en el pantano de Va-
luengo, le fué detalladamente
eYplicada la obra por el Direc-
tor general de Colonización so-
bre un plano montado en el mu-
io de la presa. Seguidamente, el
Caudillo se trasladó al pueblo de
Valuengo, y desde allí al de La
Bazana, ambos construídos por
el Instituto de Colonización en
nuevas tierras de regadíos. Va-
luengo se encuentra situado a
siete kilómetros de aquella ciu-
dad, y La Bazana, a cuatro kiló-
metros de aquél.

El problema ti•ocial agrario
planteado en Jerez de los Ca-
balleros por el paro se intentó
resolver parcialmente mediante
la expropiación de siete fincas
si.tas en el término, con una su-
perficie total de 5.242 hectáreas,
a cu,yo efecto se iniciaron las
dilig^encias previas que ordena la
ley. Examinadas las alegaciones
presentadas por los propietarios,
quedó reducida la superficie de
posible expropiación a 3.398 hec-
táreas, de ellas 3.000 de labor,
que permitían la formación de
120 lotes de 25 hectáreas. Esta
notable reducción, unida a la
circtmstancia de que las tierras
eran cultivadas por 80 aparce-
ros, aconsejó suspender el ex-
pediente de expropiación y se
acordó transformar en regadío
las zonas mencionadas, desarro-
llando esta transformación en
las tres fases siguientes: panta-

AhH I ^'t' 1.'!'l1KA

no de Valuengo y obras de pues-
ta en riego y colonización de :u
zona; pantano de Brovales y las
correspondientes obras de pues-
ta en riego y colonizacián si-
multáneamente del recrecimien-
to del pantano de Valuengo, me-
diante la colocación de alzas
móviles e instalación de la cen-
tral de pie de presa para el su-
ministro de la energía eléctrica
que exigen las elevaciones de la
zona de Brovales; y la tercera
fase, consistente en el canal de
conducción de las aguas sobran-
tes en el. pantano de Valuengo
al de Brovales, previa confir-
mación práctica de la necesidad
inexcusable de su construcción.

El Instituto de Colonización
lleva muy adelantada la cons-
trucción de los canales deriva-
dos del pantano de Brovales, es-
taciones, elevadores y redes de
acequias, desagizes y caminos, y
se proyecta la construcción de
un centro cívico sobre la carre-
te^ a de Jerez de los Caballeros

viendas y dependencias agríco-
las para calonos y sus corres-
pondientes centros cívicos.

En su camino hacia Talavera
la Real, el Jefe del Estado se de-
tuvo para presenciar los traba-
jos de explanación de terrenos
que realizan grupos de tracto-
res en jornadas de trabajo in-
tensivo. El Instituto Nacional de
Colonización tiene 47 tractores,
con una potencia de 140 caba-
llos, y espera recibir material
m.oderno de Japón y Norteamé-
rica para distribuirlo entre los
distintos parques regionales,
hasta un total de 150. Estos par-
ques radi.can en Madrid, Sevi-
lla, Badajoz, Zaragoza y Valla-
dolid.

Tras de la visita al aeropuer-
to de Talavera la Real, se diri-
gió el Jefe del Estado a la zona
de regadío de Olivenza, consti-
tuída pcr las vegas de la mar-
gen izquierda del río Olivenza,
que tiene una tiuperficie domi-
nada por el riego de 738 hectá-

Crntro ^ii• ^aPacitaaión del Guadi^na, Finca ai,a Ordem^ (I:ada.iuz). ^^n la zunn
dcl Canal del LoLGn.

a Zafra y de 120 viviendas y de-
pendencias agrícolas para colo-
nos diseminadas en las parce-
las. Las tierras de esta zona se-
rán parceladas en 120 lotes de
independencia económica, con
superficie media de cinco hec-
táreas.

Los nuevos pueblos levanta-
dos por el Instituto Nacional de
Colonización, Valuengo y La Ba-
zana, comprenden 80 y 50 vi-

reas y íttil de riego de 731, de
las que antes de realizarse la
transformación sólo se explota-
ban en regadío cuatro hectá-
reas, terrenos éstos en su ma,yo-
ría arcillosos. De la total super-
ficie útil regable de 731 hectá-
reas, han sido adquiridas por
Colonización 535, expropiadas
por causas de interés social, y
las 196 restantes quedaron re-
servadas a sus propietarios.
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plena región central, donde ha-
ce apenas diez años era total-
mente desconocido el algodone-
ro, vayan a obtenerse en el pre-
sente año, en la factoría de Ta-
lavera de la Reina, unas 15.000
balas de fibra, correspondientes
a una producción de 10.000.000
de kilogramos de algodón bruto,
con unas posibilidades futuras
de unas 60.000 hectáreas en las
cuencas del Tajo y del Guadia-
na, capaces de producir de 70 a
80.000.000 de kilogramos de al-
godón bruto, o sea una produc-
ción superior a las 100.000.000
balas de fibra.

b) Factoría dc Mérida

CortlJo del Centro de Cxpacltación del Guadiana en la finca ccLa Ordeun, zonu
del ;Uanal de I.obón.

Los dos nuevos poblados de
San Francisco y San Rafael de
Olivenza y el pantano de Piedra
Aguda, así como la realización
de todos los regadíos de esta zo-
na, ha sido llevada a cabo en
menos de tres años por ei Ins-
tituto Nacional de Colonízacíón.

El Caudillo presenció la sali-
da del agua por una de las tur-
binas y descubrió en la torre de
mando una lápida en la que fi-
gura la inscripciórl conmemora-
tiva del acto e inauguró igual-
mente la central hidroeléctríca
de pie de presa.

Tambíén visitó el Caudillo la
d.ilatada vega y los pueblos de
Entrerríos y Encomienda Nue-
va, de la comarca de Villanueva
de la Serena. Su Excelencia re-
cibió las explicaciones que sobre
las obras de transformación le
dieron el Ministro de Agrícul-
tura y el Director general de
Colonización, e inmediatamente
continuó viaje hacia Valdivia,
donde descubrió una lápida con-
memorativa.

II. - Factorías algodoneras
a) Factoria de Talavera de la

Reina

En la factoría que en esta ciu-
dad posee la entidad "Algodo-
nera de Castilla", fué recibido
Su Excelencia por el Consejo de
Administración y personal di-

rectivo de la empresa. E1 Direc-
tor técnico, Ingeniero agrónomo
señor Montojo, explicó al Cau-
dillo y a su acompañamiento las
posibilidades de produccíón en
relación con sus caractel•isticas
de clima en las zonas regables
existentes o previstas, síguiendo
el proceso de desmotación en los
dos trenes, de cuatro máquinas
cada uno con sus correspondien-
tes prensas, capaces para pro-
ducir unas 200 balas díarias de
algodón, y examínando asimis-
mo la instalación secadora-lim-
píadora de torre vertical, des-
tínada a manípular los algodo-
nes con humedad excesiva.

También comprende la facto-
ria dos trenes de ocho máquí-
nas desborradoras neumáticas
de fabricación nacional, donde
se realiza uno o dos desborra-
dos, según se trate de semilla
destinada a la siembra o a la
obtención de aceite.

La manipulación de esta últi-
ma semilla en fábrica especial,
en edificio también situado en
la factoria, ha de ser a base de
maquinaria que molture veinte
toneladas diarías de semilla,
ampliables hasta treinta, con
instalación de p•rensado previo
para un sístema de extracción
por disolvente que en un futuro
pueda tratar 50 toneladas dia-
rias de semílla.

Como resumen de la visita hi-
zo resaltar el señor Montojo el
hecho sorprendente de que en

La Compañía C. E. P. A. N.
S. A., concesíonaria asímismo
del Mínisterío de Agricultttra
para el fomento del cultívo del
algodonero en la zona extreme-
ña, ha construído en la margen
izquierda del río Guadiana,
donde surge vigorosamente una
nueva zona índustrial, una fac-
toría completa con naves desti-
nadas a desmotación del algo-
dón, desborrado de la semilla,
fábrica de aceíte y harina para
pienso y una modernísima fá-
brica de hilados de algodón de
20.000 husos.

La factoría vísítada tíene dos
trenes de dos máquínas desmo-
tadoras cada uno, con capací-
dad para 120 balas díarias, y
otros dos trenes de desborrado
con cuatro máquinas cada uno.
La fábrica de aceite, ínaugura-
da en la vísita de S. E. el Jefe
del Estado, dispone de seís pren-
sas continuas, tipo "Speller",
con una capacidad de 70 tone-
ladas diarias.

Tanto el Consejo de Adminis-
tración de la Compañía como los
directores técnicos ingenieros
agrónomos señores Alonso y Lu-
qué fueron explicando al Cau-
dillo las diferentes instalacio-
nes, poniendo de manifiesto
que, de acuerdo con el concur-
so para el "Plan Badajoz", se
ha instalado la hilatura de
20.000 husos, así como una gran
nave aneja al edificio de la fac-
toria dedicada a la preparación
de fibra, y en la que ya funcio-
nan tres continuas de hílar,
disponiéndose también de los te-
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lrpecto di^l nuc^^o pueñlo uValdelacolzada» ( I3adaJoz). 7.ona regable del f'anol
de Monti.jo.

I•renos en que ha de in^talarse
la fábrica de tejidos.

La producción de esta zona,
que en el año 1946 en los terre-
nos de secano no alcanzó, debi-
do a la sequía, más que unos
37.000 kilogramos, se ha incre-
mentado de manera tal que se
ha llegado en la campaña ac-
tual a unos 2.200.000 kilogra-
mos, y esperándose que para el
regadío, cuya superficie de cul-
tivo se ha incrementado a un
ritmo prodigioso, alcanzará en
el presente año 15.000.000 de ki-
logramos, con lo cual la produc-
ción total de la zona sobrepasa
en los momentos actuales a los
17.500.000 kilogramos de algo-
dón bruto.

La resolución de los proble-
mas agronómicos que planteaba
el cultivo del algodonero en una
zona casi virgen, coincidiendo
con la iniciación de los riegos
del canal de Montijo y de gran-
des superficies en la margen iz-
quierda, o sea del canal de Lo-
bón, ha incrementado tan ex-
traordinariamente la produc-
ción del algodonero que ya se
precisan nuevas factorías que
completen la recientemente ins-
talada, ,y a este efecto se han
iniciado ya las obras para una
nueva en Badajoz, estando pre-
vista la instalación de otras
tres, una en Don Benito, otra
en el centro del regadío de las
vegas altas del Cijara y otra en

el núcleo de poblados del canal
de Montijo.

los discursos de Valdelacal-
zada.
Dado el extraordinario i^zte-

rés de los discursos que pronu^z-

ciaron en Valdelacalzada el Je-

je del Estado y el Ministro de

Agricultura, en los que se per-

filaron las directrices funda-

mentales de la actual política

agraria, a continuació^z tra^zs-

cribimos integras ambas diser-

taciones.

DISCURSO DEL MINISTRO

DE AGRICULTURA

"Señor : Deber es de político
en un régimen como el nuestro,
entablar diálogo con los gober-
nados y dirigirse a ellos para
darles la altura de nuestro rum-
bo y cederles el conocimiento del
futuro tal como nosotros lo en-
trevemos. El gobierno de 1 o s
pueblos no puede ser ni un mo-
nólogo ni un guirigay. Ha de ser,
principalmente, u n a confesión
pública, una profesión de fe en
alta voz para que todos sepan
por dónde va el Gobierno de la
nación y a qué va. Cuando la
materia de que se trata es nada
menos que la agricultura, es de-
cir, el cuidado y puesta en valor
de la tierra que nos vió nacer y
que vió nacer a nuestros padres,
la obligación de hablar con los
que han de realizar esta bendi-

ta tarea parece que es mayor y
más sagrada. A eso hemos ve-
nido.

La incapacidad de los antiguos
políticos para el entendimiento
del problema agrario español no
necesita demostrarse. Basta con
mirar España. Sobre todo, bas-
taba c o n mirarla hace veinte
años tal como nos la dejaron.

D o s grandes direcciones ex-
tremas funcionaban alternativa-
mente la política del campo. La
dirección falsamente llamada
revolucionaria y la dirección fal-
samente llamada conservadora.
Ni la una revolucionaba ni la
otra conservaba nada.

L o s revolucionarios aquellos
basaban toda su política en la
represalia y el rencor contra las
clases poseedoras de la tierra.
No era un motivo de justicia lo
que les movía, sino un símple
motivo de venganza cuando no
de envidia. Como toda solución
se les ocurría la solución treme-
bunda, demagógica, de éxito se-
guro en los mítines de las pla-
zas de los pueblos, de exigir el
total reparto de la tierra.

Estos falsos profetas se hu-
bieran quedado tan tranquilos
dividiendo E s p a ñ a en treinta
millones de parcelas y dándole
a cada español una para cultii-
varla. Poco les importaba el re-
sultado. Lo que les importaba
era encender el rencor de los
desheredados, es decir, de 1 o s
que carecen de heredad, para
hacer estallar la santabárbara
colérica de los oprimidos y lan-
zarlos a la subversión, a la des-
trucción y quizá, a veces, al cri-
men, con el solo designio de apa-
recer ellos después elevados so-
bre una pila humeante de es-
com.bros y de desolación para
reinar en un mundo aniquilado
por el odio. Otra cosa no pen-
saron jamás. Otra cosa tampoco
les importaba. Ni siquiera hacer
al campesino "la burla de ele-
varle a propíetario de un trozo
de tierra estéril y pedregosa",
según palabras de José Antonio
Primo de Rivera.

Por su parte, los conservado-
res, m á s conservadores de lo
propio que de lo común, más pa-
triotas de su casa que de la casa
de todos, salían del paso y fin-
gían tranquilizarse con unas tí-
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midas reformas agrarias que no
reformaban nada, porque lo que
no se decidían a reformar nun-
ca, lo que no acometían nunca
en serio, era la reforma del con-
cepto de propiedad de la tierra
a la romana, como poder abso-
luto, como instrumento de domi-
nio en el que ni el Estado tenía
intervención. A h í se paraban
siempre, respetuosamente, b a -
jando la cabeza ante el becerro
de oro y encomendando al Es-
tado pequeños ensayos benéfi-
cos que, desgraciadamente, no
arreglaban el problema.

Ante estas dos concepciones
igualmente fracasadas en su
propio origen se alza la propug-
nada por el Movimiento, reco-
gida, en gran parte, de las doc-
trinas de José Antonio y de O;Zé-
simo. Sí, esta concepción, fren-
te a las fuerzas hostiles a toda
solución, es la verdadera. P o r
eso los labriegos fueron tras de
ella, iluminados por la verdad ;
por e s o encendiii hogueras de
esperanza y hogueras de ilusión
en el alma de los campesinos,
que vieron la posibilidad del es-
tablecimiento en el suelo de Es-
paña de la paz y de la justicia.

Consiste la solución en cinco
puntos principales: organización
del crédito agrícola efectivo y
verdadero, s i n limitaciones ni
dificultades; difusión de la en-
señanza agrícola y pecuaria sen-
cillamente, prácticamente, i n -
tensamente, sin costosas com-
plicaciones, sin lujos y con efi-
cacia ; ordenación de la tierra
por medio de unidades de cul-
tivos, dirigidas con un criterio
cientíiico, económico, social y a
la vez realista; protección eco-
nómica de 1 o s productos del
campo, huyendo de aquella po-
lítica q u e caracterizó algunos
períodos de carencia de nuestra
economía, cuando el Estado, es
decir, entonces la Corona, in-
tervenía los cereales en las al-
hóndigas para envilecer t.u pre-
cio; finalmente, aceleración de
las obras forestales e hidráuli-
cas para que no se pierda ni un
centímetro de tierra ni vaya al
mar una gota de agua capaz de
fertilizar nuestras cosechas.

Estos son 1 o s principios que
informan la doctrina agraria del
Movimiento y van desarrollán-

dose, estando enclavados en la
política presente con una vigen-
cia que acucia a los gobernantes.

El crédito agrícola funci^^na
con una elasticidad superior a
la que podía esperarse de la em-
pabrecida finanza nacional Es-
pañola. Fttnciona cien veces :ae-
jor, cien veces más rápidam^n-
te, cien veces con mayor eft:^a-
cia q u e cuando España te^ti.a
sus arcas repletas de oro, q^te
cuando los mismos que predica-
ban el reparto de la tierra to-
davía no habían cometido el pa-
í•ricida expolio de robarlo.

La difusión de la enseñanca
agrícola y pecuaria, si no t^ ^ne
todo el vuelo que ha de ten°r
cuando instituciones como '_ a s
Universidades Laborales expa>z-
dan stz luz, existe ya en multi-
tud de centros principales y se-
cundarios de enseñanza fij,t, y
ambulante con que se va ayu-
dando al campesino a salir de
sus rutinas y de sus ignoranclas.

En cuanto a la ordenación de
la tieri°a ya se están tocan^?o las
ventajas sociales y económiccs
de las unidades formadas de los
cultivos dirigidos, y campe^in^s
y labradores van cambiando
conciencias egoístas p o r otras
fundadas en la generosidad cris-
tiana.

En la protección de los pro-
ductos del campo, vosotros sois
los testigos principales de la po-
lítiĉa del Gobierno. Toda aque-
lla resistencia, toda a q u e 11 a

Su Excelencía, coutetnplando los equipo^ de nivelación en in zona de Nlonti.l^^-

murmuración contra el Servicio
Nacional del Trigo se ha troca-
do al cabo de oien poco tiempo,
en cuanto las cosechas se han
ido normalizando y en cuanto
ha aumentado la producción
agrícola, en bendiciones para ese
Servicio, sin el cual es bien se-
guro que la usura, e s. e cáncer
de nuestra antigua agricultura,
se hubiera cebado mtevamente
en las entrañas de la modestia
económica del labriego y estaría
a estas horas royendo los úl-
timos mendrugos arrebatados
traicioneramente al sudor y a
las fatigas del campesino.

Y en cuanto a la aceleración
de las obras forestales o hidráu-
licas, comparar la España de
hoy con la España de hace vein-
te años es comparar dos países
distintos, dos paisajes distintos,
dos geografías distintas.

Y bien, señores, lo hecho es
sólo un punto de lo que España
queremos que sea. No es más
q u e un ensayo realizado bajo
unas condiciones de p r e s i ó n
económica c o m o jamás sufrió
atrás nuestra Patria. No es más
que la expresión de un deseo,
pero no es, ni con mucho, la
realización de un programa. 1^'0
es más, señores, que un antici-
po modesto, una iniciación vi-
gorosa pero naciente de una po-
lítica, de un régimen y de un
Caudillo verdaderamente revo-
lucionarios, q u e quieren esta-
blecer sobre el suelo de España,
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con la riqueza, con la unidad y
con la grandeza, con la libertad
y el honor aquello que más nos
importa, aque:lo p o r lo que
tantos campesii^os se inmola-
ron: la paz y la justicia.

Nuestra Revolución, señores,
no es una revolución adjetiva.
Es la revolución integral, la re-
volución total, la revolución en
suma. De ella es sólo una parte
la revolución agraria.

Nuestra Revolución no es ni
una revolución desde arriba ni
una revolución desde abajo. Ivi
es u n a revolución organizada
por el Poder ni es la revolución
organizada por las masas. Nin-
guna de ellas tiene efectividad.
Ninguna de ellas es verdadera
revolución. Aquella revolución
de guante blanco que con tan
sana intención propugnaba un
buen político liberal, en cierto
modo precursor de muchos prin-
cipios despué^ mejor elaborados,
amenazaba con ser una revolu-
ción de las migajas, una revo-
lución hecha c o n sobras, con
restos del festín de los podero-
sos ; una revolución modosa y
perfumada que hubiera termi-
nado, aun contra la sana volun-
tad de aquel político, en u n a
grotesca caricatura, de la q u e
sólo hubiera salido el español,
poco amigo de que le ridiculi-
cen, por medio de la cólera y de
la subversión.

La revolución desde abajo, es

decir, el acceso de las masas irri-
tadas hacia el Poder, sin pre-
paración para desempeñarle, c:.^
el asalto d e 1 mando y no s^^
ejercicio. La revolución engen-
drada en los oscuros repliegt^^ s
del rencor de 1 o s social:mente
vencidos, e^a revolución que pre-
dican los marxistas, es aún peor
que la otra, porque de ella se
sale siempre para la esclavitud.
De ella se sale siempre derro-
tado por las fuerzas de la re-
presión o estafado por los ar-
dides del totalitarismo más te-
nebroso. De ella se sale para la
cárcel o para la granja colecti-
va, para el destierro o para el
campo de concentración, para
la muerte, en suma, que es don-
de da siempre el débil social
cuando la luz de una verdadera
revolución cristiana no alumbra
sus pasos sobre la tierra.

El marxismo revolucionarío,
pese a su actualidad real, es una
doctrina anacrónica, trasnocha-
da y cadavérica. Sus apóstoles
comunistas son unos seres pri-
mitivos, con alma de tiranos, sin
el menor respeto a ese tesoro
del ser humano que se llama el
espíritu y que aún, como aque-
llos dbmines del siglo xviii de
"la letra con sangre entra",
quieren imponer su doctrina a
fustazos y hacer entrar como
masas pecuarias a los hombres
en los koljoses y en las granjas
colectivas. Igual que si el hecho

Los campe.cini^,v de la zona regable de Montijo acogen entosfástica^mente ol .Jefe
del Estado.

trascendental, legítimo, hermo-
so y humano de una revolución
verdadera fuera una lucha en-
canallada de gentes de la ga-
llofa.

La revolución verdadera es
obra del pueblo. Del pueblo en-
tero, de todos los estamentos
del pueblo, de todos sus pode-
res legítimos concitados , con-
cordados al establecimiento de
una vida más justa, más equi-
tativa, más humana. Sblo es-
tas revoluciones verdaderamen-
t e populares, fundamentadas
sobre la ancha base que el con-
cepto de pueblo significa, son re-
voluciones duraderas, porque el
pueblo entero actúa en pleno
dominio de su soberanía y so-
bre las coordenadas de una ley.
Esas son las revoluciones fecun-
das y positivas, aquellas que no
pueden naufragar en un mar
momentáneamente agitado y
proceloso de una algarada pro-
vocada por cualquier aventure-
ro audaz y cínico de esos que,
bajo el imperio de la anarquía,
arrojan al pueblo a todas las
desesperanzas para huir en el
momento propicio con toda la
velocidad que les permite el pe-
so del botín arrebatado.

Desde arriba y desde abajo, al
mismo tiempo, pero nunca des-
de el medio, nunca desde la ti-
bieza de lo mediocre, la revolu-
ción hay que hacerla a costa de
una víctima: el egoísmo. Este,
entre las fuerzas que gravitan
desde arriba con el poder y en-
tre las fuerzas que empujan
desde abajo, desde los que cie-
ga la necesidad, debe perecer
aplastado inexorablemente con
sus compañeros la indiferencia
y el optimismo reformista, que
son la peste de la política en
todos los tiempos.

Y vamos ahora a contemplar
el aspecto agrario en el proce-
so revolucionario general. Si una
revolución violenta en cualquier
dominio de la economía es un
mal negocio, en el campo de lo
específicamente agrario ese mal
negocio se convierte en catás-
trofe geológica, en azote bíbli-
co del que un pueblo tarda en
reponerse. La revolución de los
miserables sólo conduce a la
miseria. Y sobre la miseria es
imposible ediflcar nada. La mi-
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seria es el cero, y el cero como
multiplicador, aplicado a los te-
soros más fabulosos, siempre da
cero. Una revolución sobre la
miseria es una estafa, como se-
ría una estafa enseñarle a un
mísero una corona de oro y ofre-
cerle dársela multiplicada por
cero.

Una revolución agraria vio-
lenta sobre una realidad espa-
ñola como la actual, es decir,
sobre una realidad aún enfer-
ma, sería un fraude social. Nues-
tro suelo, desmembrado por las
incisiones de las herencias, ato-
mizado en unos sitios hasta lo
infinitamente pequeño, hincha-
do en otros hasta lo colosal,
abandonado en algunos, arrui-
nado por leyes absurdas y ar-
caicas, atormentado por culti-
vos esquilmadores, gastado por
la rutina, no es suelo que admi-
ta una revolución violenta y li-
gera, hecha para epatar a la ga-
lería. No se puede ya andar con
bromas de éstas, y el mundo ha
adelantado demasiado y se ha
revolucionado técnicamente de-
masiado para que nos juguemos
al albur de un éxito demagógi-
co la ruina de nuestro agro, que
equivaldría a 1 a pérdida d e
nuestra libertad, de nuestra in-
dependencia y de nuestra sobe-
ranía.

No podemos estar ya m á s
tiempo agitando el banderín de
los latifundios con aquella in-
solvencia o aquella perfidia con
que lo agitaban los falsos pro-
fetas del marxismo, que no ha-
llaban más solución al proble-
ma agrario que el de entregar
a los trabajadores aquel trozo
de tierra áspera, estéril, pedre-
gosa y bárbara, sin entregarles
de hecho otra cosa que un tro-
zo de planeta para labrar su
tumba y la de su familia, cuan-
do mucho. Los latifundios pue-
den ser una realidad feudal,
pero el latifundio puede ser
también una unidad de cultivo.

Poco hablaban, en cambio, los
demagogos de o t r o espectro,
mucho más real, mucho más ac-
tuante en la pobreza del cam-
pesino español, que es el mini-
fundio. Y precisamente es en el
minifundio, en el harapo de tie-
rra, en el pingajo de tierra en
que ni siquiera puede dar_ la

AGRICULTURA
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vuelta una mula, donde hay que
buscar y corregir inmediata-
mente una de las causas más
determinantes de nuestra po-
breza y de nuestras calamida-
des económico-agrarias.

Latifundio feudal y minifun-
dio son dos males históricos con
los que hay que enfrentarse re-
sueltamente, con firmeza y con
objetividad, sin echar mano a
expedientes sentimentales ni a
consideraciones ajenas a la ver-
dadera entraña del problema.
Yo comprendo que esto es difí-
cil, porque afecta a lo pasional
y a lo personal de una manera
muy viva. Pero si se quiere re-
solver el problema, si tenemos
más amor a nuestros hijos que
al legado puramente formal y
geográfico de nuestros antepa-
sados, si queremos labrar un
porvenir dichoso, en vez de ge-
mir sobre las heredades atomi-
zadas o de rondar los espacios
inmensos y vacuos, tenemos que
retorcer nuestros sentimientos
personales más queridos y mar-
char resueltamente a la solución
de un problema que afecta a
nuestros hijos y a los hijos de
nuestros hijos.

Ni latifundistas feudales ni
minifundistas piojosos. Ni seño-
res de horca y cuchillo ni men-
digos que labran harapos de
tierra. Ni absentismo de los
grandes, que cobran su renta co-
mo quien cobra un impuesto, ni

estatismo de los pequeños sobre
parcelas de tierra en que una
gota de agua vacila porque no
encuentra sitio donde caer. Nin-
guno de estos tipos debe preva-
lecer. Deben prevalecer, en su
lugar, el minifundista celoso,
que labra una unidad de culti-
vo concentrada, en la que la la-
bor puede ser remuneradora y
técnicamente útil ; y deben pre-
valecer los hidalgos campesi-
nos, señores de buenas exten-
siones, que al constituir una
unidad agraria inteligentemen-
te montada, dirigida personal-
mente con los mayores adelan-
tos del progreso, constituye a la
vez una propiedad real de mu-
chos, en una tierra que si no es
suya en el Registro de la Pro-
piedad, es suya porque de ella
vive él y vive su prole digna-
mente y con el honor que al la-
brador español, padre de capi-
tanes y de santos, le debe la
tierra que le vió nacer.

Estas son las empresas que re-
presentan la verdadera trans-
formación de las antiguas em-
presas capitalistas en empresas
de trabajo y de progreso; de
trabajo para todos, y más que
para nadie, para sus hombres
dirigentes, que tienen que em-
plear en ellas corazón y cabeza,
es decir, su mejor preparación,
sus hondos sentimientos cris-
tianos, que los lleven al altrufs-
mo de ver la felicidad, no sólo
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en el medro personal, sino en el
bienestar de aquellos a quienes
tienen que atender paternal-
mente.

La labor que tenemos delante
no es labor de una generación
ni labor de un siglo. Es labor de
un pueblo, y los pueblos no tie-
nen actualidad, sino permanen-
cia. Cuando decimos "nosotros"
no decimos los de nuestra ge-
neración, sino decimos nuestros
antecesores, y decimos también,
y sobre todo, nuestros sucesores.

Son los que vienen detrás, in-
filtrándose en nuestras fllas con
la lozanía y el vigor de la ju-
ventud, los que han de mante-
ner en pie la validez del térmi-
no "nosotros". Ellos son los que
han de dejar de ser jóvenes y
quienes han de ceder su lozanía
a otros que les sigan, y así su-
cesivamente se ha de ir pasan-
do la antorcha de una ilusión
de mano en mano, para que la
llama sea siempre joven, aunque
vayan envej eciendo las manos
que la sustentan y vayan cayen-
do a sus pies los linajes para
que cada día la base de susten-
tentación de la llama sea más
sólida y más imbatible.

Ha calado b i e n hondo en
nuestra juventud la idea de la
revolución en los campos de Es-
paña. Los jóvenes saben cuánto
hay que hacer con ellos y cómo
hay que hacerlo. Son los hijos
y quién sabe si ya los nietos de
aquellos labriegos que formaron
las centurias de Don Benito, la
centurias del Boedo, y de la
Pernía, los que sienten arder,
bajo la cálida colina de su fren-
te, el volcán revolucionario que
se asoma en sus ojos ilusiona-
dos y que sueñan con regadíos
en los desiertos, con bosques en
los eriales, con canales y con
fuentes allí donde todo es deso-
lación y m.iseria. Es natural, se-
ñores, que sean ellos, biznietos
de los que hicieron de los seca-
rrales de Perú y de las ciénagas
de Méjico campos de feracidad
infinita, los que tengan en su
corazón la mística del agro y
hayan elaborado en su mente
las doctrinas de José Antonio y
de Onésimo y estén dispuestos a
transformar en realidades esos
sueños de su corazón, enfebre-
cidos de ilusiones.

Nosotros, los hombres que en
torno a Franco nos hemos com-
prometido con alegría y con hu-
mildad a realizar una obra útil
para quienes nos sucedan, no
hemos sentido j amás el vértigo
de las alturas. Miramos hacia
adelante porque es nuestro de-
ber. Pero miramos en torno
nuestro también, no con recelo,
sino con esperanza, acechando
no al enemigo que nos haya de
quitar el puesto, sino al camara-
da de camino que nos haya de
sustituir cuando flaqueen nues-
tras fuerzas. Nosotros no nos
creemos estanqueros de la revo-
lución, ni exclusivistas, ni con-
tratistas, ni apoderados. Que-
remos ser soldados obedientes y
duros, y sabemos que un día,
por el devenir normal de los
acontecimientos, hemos de ser
retirados a un lado para con-
templar desde la orilla senato-
rial, acaso sin más misión que
la de avisar de la presencia de
algún peligro, el paso arrogante
de los que vienen detrás de nos-
otros y que asumen nuestra ta-
rea con más vigor y con más
entusiasmo, y con ese ingredien-
te necesario de esperanza que
sólo la juventud pone en las
obras de los hombres.

A nosotros no nos gustaba la
España que nos legaron nues-
tros predecesores y comprende-
mos que los que vengan detrás
quieran perfeccionar la que re-
ciban. A nosotros nos gusta es-
ta España mucho más que la
que recibimos, pero deseamos
que a los que nos sucedan no
les guste, como a nosotros.

La hemos hecho mejor por-
que hemos hecho de los españo-
les unos seres más dignos y más
libres. La hemos hecho mejor

porque hemos cambiado el co-
lor de nuestro mapa y le hemos
devuelto a nuestra Patria la lo-
zanía con que tan amada fué
de las generaciones, tan canta-
da de los poetas y tan envidia-
da de los viajeros. La hemos he-
cho mejor porque hemos aloja-
do a sus hombres en mejores ca-
sas y les hemos erigido nuevos
pueblos y les hemos dado más
salud y más bienestar y les he-
mos puesto a cubierto de los

riesgos del infortunio. Hemos

mejorado su cabaña y hemos
aumentado su regadío y hemos
poblado las desnudas lomas con
plantones que un día no muy le-
jano serán la riqueza de los pue-
blos, la garra vegetal que sos-
tenga las tierras que se van
marchando hacia el mar y des-
nudando la osamenta de piedra
del suelo patrio, y serán el re-
gulador de las lluvias y el flltro
de los vientos y la defensa con-
tra los rigores del clima conti-
nental. Hemos mejorado Espa-
ña en su suelo y en su cielo, pe-
ro no hemos hecho más que em-
pezar. Cuando Larra se pregun-
taba desesperadamente: "^Pero
dónde está España?", nadie le
podía señalar más que la tierra
estricta y parda, sólo a trechos
cultivada y donde los restos del
bosque secular se hallaban se-
pultados por la maleza estéril.
Hoy no podría repetirse esta
pregunta tan desoladora, por-
que España ha entrado con la
seguridad de la revolución en
aquella maleza para convertir-
la en tierra cultivable, porque
España ha pintado de verde cla-
ro los secanos, convirtiéndolos
en regadíos, y porque España se
ha vestido con el esmalte de los
nuevos montes y la túnica par-
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da de su pobreza se va enrique-
ciendo con la esmeralda de los
pimpollares.

Y ha penetrado, sobre todo en
el alma de sus hombres y ha
sembrado en ellos la esperanza
y ha abierto sus ojos, antes sólo
dirigidos a la tierra seca, hacia
el cielo clemente, en el que hoy
se recortan las obras primeras
de una revolución que va ĉam-
biando el perfil de las ciudades
y ofrece al viajero, a la par que
la silueta de sus catedrales y de
sus castillos, la luminosa estruc-
tura de las Universidades labo-
rales, castillos de la libertad del
hombre, y la blanca y alegre si-
lueta de los silos, de los pobla-
dos modelo, de la jocunda flo-
ración de una revolución en
marcha bajo la dirección de un
Caudillo que, tostado por los so-
les de la guerra, endurece su vi-
da de labrador bajo el sol de la
paz por él ganada con el esfuer-
zo de su brazo y de la sangre
generosa de quienes le siguieron
hasta la victoria.

Esta España nos gusta más
que la otra que encontramos,
pero nos gusta menos que la que
sueñan los jóvenes. Por eso,
cuando vemos a esta juventud
llena de exigencias, inflamada
de ardor, cuando la oímos re-
petir lo que nosotros mismos di-
jimos, sentimos el deber de ma-
nifestarles que fuimos nosotros
los primeros en decir que "Es-
paña no nos gusta" ; que, al

igual que ellos (y por designio
temporal antes que ellos) la
amamos con ambición desmedi-
da, con pasión desenfrenada,
con voluntad de perfección, co-
mo la quiso José Antonio, como
la quiere Franco, y que ha sido,
en suma, nuestra Revolución la
que ha hecho posible que todos
estos muchachos de hoy nos
apremien, nos empujen, nos es-
timulen y nos urjan con sus vo-
ces jóvenes, que ya se van tro-
cando en viriles porque ése y
no otro fué el espíritu de las ju-
ventudes que empuñaron las ar-
mas en nuestra Cruzada, y ése
y no otro debe ser el legado
temperamental que dejemos a
las juventudes venideras.

Nunca seremos nosotros de
aquellos que frunzan el ceño y
acusen alarma ante las exigen-

.. . _ _ ,..^..r'

cias normales de la juventud.
Una juventud modosa y confor-
mista nos repugnaría tanto co-
mo una juventud ciegamente
turbulenta. Una juventud in-
quieta, progresiva, leal, impa-
ciente, trabaj adora, ambiciosa y
honrada es la que nos gusta y
es lo que queremos ver a nues-
tro lado ahora y delante de nos-
otros más tarde. Queremos ver-
la participar en el mando, en
la infiuencia y en el Poder. Cree-
mos que la política es su campo
propio de desarrollo y de ac-
ción y que de la juventud a la
madurez solamente se sale por
la puerta de la política.

Queremos aprovechar el ím-
petu y el arrojo de la juventud
en beneficio de España. Y os lo
digo a vosotros, jóvenes campe-
sinos, entre quienes está segu-
ramente el que un día ha de re-
gir los destinos de España. Os
lo digo a vosotros, de cuyas fi-
las en todos los tiempos han sa-
lido, sobre todo en esta sagrada
tierra extremeña, los mejores li-
naj es fundadores. Campesinos
eran los hombres que abrieron
al mundo la tiniebla detrás de
la cual estaba escondido el Con-
tinente de la Esperanza. Y a
brazos de campesinos, e n s u
gran parte extremeños, se debe
el prodigio d e 1 a creación de
medio mundo que hoy da de co-
mer al otro medio, y sobre cuyo
poderío y sobre cuya riqueza

AGHICULTUKA

descansa la paz universal y el
sueño tranquilo de los hombres
cristianos.

Campesinos eran, y campesi-
nos de la sacra Extremadura,
los que tanto como de conquis-
tar tierras se ocuparon de con-
quistar conciencias para la civi-
lización y mentes para la cul-
tura. Campesinos fueron los or-
denadores de las municipalida-
des y de las corregidurías y de
las audiencias de América. Ca-
pitán y alcalde fué Pizarro; ca-
pitán y legislador fué Cortés;
capitán y corregidor fué Alma-
gro. Hijos y nietos de campesi-
nos son las muchedumbres go-
bernantes de todos los pueblos,
y en las juventudes de campe-
sinos están los hombres que ma-
ñana han de conducir España
por la ancha vía del progreso y
de la paz.

La bandera y la Cruz siguen
alzadas. El capitán es el mis-
mo, la ruta es la misma, la tro-
pa de refresco llega, y llega can-
tando las canciones que nosotros
habíamos olvidado, y amanece
en nuestras entrañas con el pa-
so de las legiones juveniles, y se
pone en pie nuestra juventud,
que se purifica por el aire ino-
cente de las nuevas generacio-
nes cargadas de entusiasmo y
de pasión patriótica. Viene sin
rencores, sin compromisos, sin
supersticiones políticas ni histó-
ricas, fiel solamente al destino
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de la Patria y fiel a la Justicia.
Esa juventud, hija de la otra, de
la que nació a la intemperie, ba-
jo la noche en que brillaba la
estrella de la esperanza, es la
que anuncia el gran suceso de
la gloria y de la paz de España,
la indestructible y amada tierra
que no se cansa de pedirnos
nuestro amor.

Campesinos, amigos y cama-
radas: Como entonces, cuando
amanecía una España, ahora,
que amanece otra, ;Arriba Es-
pafía! y ;Viva Franco!

E1 trascendental discurso del
señor Cavestany fué entusiásti-
camente aplaudido.

DISCUR50 DEL JEFE DEL ESTADO

"Campesinos y españoles: La
grandiosidad de las nuevas tie-
rras de regadío que hemos re-
corrido y la de los pueblos nue-
vamente creados que visitamos
es en sí tan elocuente que ante
ellos sobran las palabras. Cons-
tituyen la ejecución de una pro-
mesa, encierran el cumplimien-
to fiel de una política y la sa-
tisfacción de unos legítimos an-
helos.

Habéis oído al ministro de
Agricultura expresaros las lí-
neas generales de la política
agraria del régimen ; cómo va-
mos llenando de contenido nues-
tra revolución, que habéis vivi-
do un día tras otro en estas rea-
lizaciones durante estos quince
años, desde aquel en que las
aguas empezaron a remansarse
en los primeros metros del em-
balse hasta la inauguración en
estos días del pantano de Cija-
ra, en que las aguas discurren
alegres por los canales y las ace-
quias, fecundando esta tierra
maravillosa, un día campo de
desolación y de ruina.

Habéis asistido a uno de los
hechos más trascendentes de la
vida de nuestra nación al hacer-
se realidad uno de los objeticos
más importantes de nuestra re-
volución nacional. Hay dos cla-
ses de revoluciones: la revolu-
ción que destruye pura y sim-
plemente, sin capacidad ni po-
sibilidad constructiva, y la re-
volución fecunda, que, por el
contrario, sin destruir, constru-
ye sobre nuevas y fuertes bases.

Al3K 1 I;UL'fUR ♦
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Las revoluciones fracasan cuan-
do el odio y la pasión pasan por
encima de la justicia, destru-
yen sin haber construído o re-
basan el ritmo que permiten las
posibilidades económicas d e 1
país. Y cuando esto ocurre se
labra la miseria para todos.

El mundo contemporáneo vie-
ne asistiendo a una honda re-
volución : la revolución de la
Rusia de los soviets, la misma
que os predicaban los marxistas
en estos campos, la de la explo-
tación de la injusticia y de la
miseria, y, sin embargo, ha tar-
dado más de cuarenta años Ru-
sia en levantarse y no ha logra-
do todavía dar un bienestar a
sus clases campesinas, tras ha-
ber pasado por dilatados perío-
dos de hambre, miserias y ma-
tanzas, que han diezmado su po-
blación. Así siempre son las re-
voluciones materialistas, las re-
voluciones sin conciencia. Se le
habla al pueblo y a las clases
trabajadoras de darles el man-
do, de elevarlas al Poder ; pero,
^es que todo el pueblo puede
ejercer el Poder? No. En esas
revoluciones lo alcanzan los más
crueles y desvergonzados, no los
más aptos, y esto siempre con-
duce a los más a la esclavitud
y la miseria.

Y así ha sucedido con las re-
voluciones en la mayoría de los
países del mundo; revoluciones

violentas, empujadas por el an-
helo de satisfacer el ansia y la
sed de justicia legítimas, pero
que desbordadas han hecho caer
a los pueblos en la desolación y
la ruina.

Nosotros hemos llevado a los
hombres a la guerra para hacer
una revolución, pero una revo-
lución constructiva y creadora.
No nos gustaba la España ante-
rior ni tampoco los sistemas que
la aprisionaban, que venían des-
truyendo toda la potencia crea-
dora de nuestra Patria, aquella
potencia creadora de los anti-
guos tiempos, cuando los reyes
eran caudillos defensores del in-
terés del pueblo y de la justí-
cia, en los que había una cabe-
za que dirigía y una disciplina
y un espíritu elevado. Todo eso
sucumbió bajo el liberalismo con
el "dej ar hacer" ; nadie hizo por
la Patria ni por el bien común,
y hemos perdido el siglo más
importante de nuestra historia
en luchas internas y banderías,
abandonándonos a nuestras mi-
serias.

La provincia de' Badajoz cons-
tituye en este orden un ejem-
plo. Y por ello fué para no^otros,
desde los primeros tiempos de
la Cruzada, una gran preocu-
pación y quisimos transformar-
la, cambiando su suerte, para
que sirva de ejemplo de lo que
puede hacerse en la Nación,
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pues síendo tan extensa como
la nación belga y teniendo gran-
des posibilidades, la gente vivía
miserablemente y se contaban
por muchas decenas de miles
los parados.

Todo ello lo hemos ya supe-
rado, y pudo hacerse gracias a
la unidad, a la disciplina y a la
estabilidad de nuestra Patria.
Sin ellas no sería posible nin-
guna de estas realizaciones. Y
esto es lo que quisiera grabar en
vuestra conciencia : que todo lo
que en este orden se logró se de-
be al espíritu del Movimiento
Nacional. Sin un Movimiento
Nacional, sin un sistema políti-
co de unidad, de estabilidad y
de disciplina, serían imposibles
ninguna de estas realizaciones.
Realizaciones que son hijas le-
gítimas del Movimiento, de la
inquietud de esa minoría in-
asequible al desaliento, con un
elevado espíritu de servicio a la
Patria, que tiene una palabra
cuando la empeña y que la cum-
ple aunque la cueste la vida.

Yo quisiera preveniros para
que tengáis fe y os identiflquéis
con el Movimiento Nacional por
encima de todo personalismo.
Las personas podrán tener-o
podremos tener-los defectos
que se quieran, como todos los
humanos. Lo importante, sobre
todo, es la doctrina y el espíri-
tu. Si vosotros os convencéis de
que la unidad, la estabilidad y
la disciplina son el alma de
nuestra fortaleza, no tenéis que
temer nada. Porque la ley na-
tural del tiempo arrebate un
día de vuestro lado a los que hoy
os conducimos, pensar que en

vosotros mismos está la forta-
leza, y que con unidad y disci-
plina la Nación alumbrará los
nuevos directores.

La revolución es como una
gran batalla que hay que man-
tener. No es un combate en que
se venza para disfrutar tras él
de reposo y descanso; es una
lucha continua, necesita de un
celo, de una continuidad, de una
vigilia permanente, y esta vigi-
lia tensa y permanente no surge
por sí misma, la mantienen sólo
los que poseen amor al servicio
y al sacrificio ; esa minoría in-
asequible al desaliento, a la que
antes me refería, que si a algu-
nos parezca no interesarle, es
decisiva para nuestro porvenir,
para el pueblo español y para
la Nación entera.

Nos tachan fuera-porque ha-
bréis de saber que tenemos ene-
migos, sobre todo, fuera-, nos
tacnan, digo, de antidemócra-
tas porque no aceptamos las
fórmulas decadentes de la de-
mocracia inorgánica. Y yo me
atreveria a preguntarles: ^Y es-
to que aquí contemplamos, qué
es? ^Cuántas veces bajo aquella
gárrula y huera democracia os
han pedido a vosotros opinión
de lo que os convenía o de lo
que necesitabais? ^Quién ha ve-
nido a ver y a vivir el problema
de nuestras tierras sedientas y
ha aplicado todos los recursos
de la técnica para resolverlo?
Todo aquello constituía la fal-
sa democracia, la formalísta de
los politicastros, organizada so-
bre el tinglado de los caciques
de los pueblos para explotarla

en provecho de sus ambícíones
de mando y de sus sinecuras.

Nosotros, a la democracia in-
orgánica le oponemos una de-
mocracia orgánica, en que los
hombres discurren a través de
sus cauces naturales, de la Fa-
milia, del Municipio y del Sin-
dicato, y queremos que, lo mis-
mo los Municipios que los Sin-
dicatos, cumplan su misión y
sean el medio por donde pueda
llegar la voluntad del pueblo a
las altas esferas del Estado. Pe-
ro no nos basta con esto, y por
eso hemos venido a los pueblos
de Españá a comprobar sus ne-
cesidades, y hemos ordenado en
todas las provincias la confec-
ción de planes económico-socia-
les. Y se han reunido en las pro-
vincias los representantes de los
pueblos, de las Hermandades y
Sindicatos con las fuerzas vívas
de la provincia y los técnicos
en las distintas materias han
discutido todo lo que han desea-
do y han expuesto sus proble-
mas, siendo debidamente reco-
gidos los anhelos en las conclu-
siones elevadas. Y a todo esto
es a lo que estamos dando rea-
lidad, ensanchando Espafia, lle-
nando España de árboles y de
cultivos, y creando estos nue-
vos pueblos, regando estas fera-
ces tierras, levantando estas fá-
bricas, estas grandes centrales
eléctricas y toda esta obra in-
gente. Y ello es sólo una faceta
del resurgimiento de España.

Cuidemos, pues, de nuestras
vírtudes, mantengamos flrmes
nuestra fe y nuestra esperanza,
seguros del mañana, pues en
nuestra unidad y nuestra dísci-
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plina descansa nuestra fortale-
za. ;Arriba España!"

Grandes y prolongados aplau-
sos, que duraron largo rato, aco-
gieron las últimas palabras del
Jefe del Estado.

De la reseña anterior se de-
duce la importancia de las
transformaciones y mejoras lle-
vadas a cabo en las zonas ex-
tremeña y toledana, pudiendo

calificar de trascendental el
viaje del Jefe del Estado ya que
en él pudo comprobar la ingen-
te labor desarroilada por el
Ministerio de Agricultura y el
agradecimiento de la clase cam-
pesina al ver transformados en
fértiles campos los eriales de
antaño y hacer de las zonas vi-
sitadas emporios de riqueza,
que pueden compararse con las
más adelantadas comarcas de
nuestro variado país.

En el Instituto de Química Ve-
getal se han terminado en 1955,
entre otros, los siguientes tra-
bajos: estudios sobre la elimí-
nación del hierro en zumo de
uva y vino, con la colaboración
d e 1 Ingeniero agrónomo señor
Carrión; variaciones de la com-
posición de la naranja durante
la maduración, estudios sobre la
algarroba y sobre 1 a s chufas,
comprendiendo el aspecto mi-
crobiológico y la estabilización
de la horchata de chufas.

Como sucede con el Instituto
de la Grasa, entra en el progra-
ma de este Instituto la mayor
colaboración y contacto posíble
con la industria, que da motivo
para que nazcan temas de tra-
bajo, ayudas y aumento d e 1
prestigio del organismo que así
se relaciona. Entre los trabajos
surgidos a petíción de la índus-
tria en 1955 se citan los de me-
jora de los zumos de naranja,
clariflcaciones de mosto de uva,
correccíón de daños producidos
en la píel de la naranja por los
tratamientos criptogamicidas y
desacidificación de la manteca
de cacao con resinas cambiado-
ras de iones.

El Instituto de Fermentacío-
nes Industriales, en el que tra-
bajan varios prestigiosísimos In-
genieros agrónomos, ha contí-
nuado con los trabajos de pro-
ducción de ácido cítrico y ácido
ítacónico a partir de melazas de
algarroba, críanzas de flor en
los vinos de Jerez, Sanlúcar y
Montitla, crianza de vinos de
Rioja, experimentación de técni-
cas enológicas con aplicación a
la desulfitacíón de mostos y, fi-
nalmente, producción de leva-
duras pienso cultivadas en subs-
trato de alpechín.

El Centro Experimental d e 1
Frío, que trabaja en una técni-
ca de gran porvenir por su im-
portancía en la conservación de
aliméntos, ha desarrollado una
extensa labor ínvestigadora, que,
contraida a los productos agrí-
colas no transformados, se ha
referido al estudio de la conser-
vación de la naranja y las in-
fluencias de la temperatura en
la conservación y a los trabajos
s o b r e el enranciamiento del
aceite de oliva.-J. N.

.

Investigaciones relaciona as con
la Agriculiura, en España

En esta Revista se sigue al día
y se da cuenta a través de sus
secciones de Bibliografía e In-
formación de los trabajos de in-
vestigación agrícola realizados
por organismos dependientes del
Ministerio de Agricultura y en
especial por el Instituto Nacio-
nal de Investígaciones Agronó-
micas.

En España, a d e m á s de los
centros anteriormente indicados,
realizan estudios de igual espe-
cialidad diversos establecimien-
tos integrados en el Patronato
"Juan de la Cierva", de Investi-
gación Técnica, ei cual, además
de su conexión con el Consejo
S u p e r i o r de Investigacíones
Científicas, mantiene relaciones
y recibe subvenciones de los Mi-
nisterios de O b r a s Públicas,
Educación Nacional, Ejército,
Aire, Marina, Comercio, Comisa-
ría General de Abastecimientos
y cuantiosas aportaciones, del
orden de las 47.000.000 de pese-
tas, a través de las industrias
del carbón, hierro, cemento, sol-
daduras y metales, hasta ascen-
der su presupuesto total a 118
millones de pesetas, que le per-
mite desarrollar una ingente la-
bor ínvestigadora en el orden
técnico.

Entre esta investígación fígu-
ra la referente a técnicas agrí-
colas y forestales, estas últimas
hechas con frecuencia en cola-
boración con el Instituto Fores-
tal de Investigaciones y Expe-
ríencias, al cual ha subvencio-

nado para sus estudíos s o b r e
"Resinación c o n estimulantes
químicos" y "Embalajes de ma-
dera".

En el orden de la técnica re-
lacionada con la agricultura, sus
ínvestigaciones se han realiza-
do en el Instítuto de la Grasa,
en el Departamento de Química
Vegetal, en la Sección de Fer-
mentaciones Industríales y en el
Centro Experimental del Frío.

El Instituto de la Grasa po-
see una almazara experimental
que actúa como verdadera esta-
ción de ensayo de máquinas y
que estudia e ínforma la maqui-
naria que le envían los índus-
triales, y a s í ha ensayado la
prensa-filtro del Ingeniero agró-
nomo señor Segura; mantiene
un asesoramiento técnico para
la Comisaría General de Abas-
tecímientos y ha efectuado ase-
soramientos y proyectos de al-
mazaras, extraccíón por disol-
ventes, etc., con destino a cen-
tros dependientes de la Direc-
ción General de Enseñanza La-
boral.

Por lo demás, continúa c o n
sus trabajos sobre cambio de la
composición de la aceituna du-
rante la maduración, análisis de
los aceites de oliva nacionales,
estudios sobre aderezo de acei-
tunas en su aspecto quimico y
microbiológico, análisis de alpe-
chínes y, por último, mantiene
una interesante sección de con-
sultas y trabajos para la indus-
tria privada.

629



w(iR 1 CULTUltw

EI Ministro de Agricultura español
preside la Conferencia de la F. A. O.

Ha tenido lugar en Roma el
tercer período extraordinario de
sesiones de la Conferencia de la
F. A. O. Por acuerdo del Conse-
jo de dicho organismo interna-
cional en su sesión de junio del
año en curso, la presidencia de
esta Conferencia f u é ofrecida
al excelentísimo señor don Ra-
fael Cavestany, M i n i s t r o de
Agricultura de España. Los pun-
tos principales a tratar en esta
Conferencia, celebrada durante
el pasado mes de septiembre,
fueron los de admitir como nue-

a esta Conferencia estaba pre-
sidida por el Ministro señor Ca-
vestany y cen^tituída p o r los
Inge^,ieros agrónomos excelentí-
simos señores don Miguel Eche-
garay, don Ramón Cantos-Fi-
guerola, don Eladio Asensio Vi-
lla, ilustrísimo señor don Eladio
Morales Fraile y don Guillermo
Escardó Peinador y el Secretario
de Embaj ada don José Luis Apa-
ricio, en representación este úl-
timo del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

Fueron admitidos, como nue-

Un aspecto del salón de sesiones de la F. A. O. durante una de las sesíones presidldas
pnr el sefior Cavestany.

vos miembros de la Organiza-
ción a Marruecos y Sudán, que
lo habían solicitado ; el estu-
diar y discutir los informes que
a 1 a Conferencia elevaba e 1
Consejo y, sobre todo y esen-
cialmente, puesto que la reunión
extraordinaria de la Conferen-
cia fué convocada para este
fin, el proceder a la elección
de nuevo Director general de
la F. A. O., por dimisión, mo-
tivada por razones de salud, de
su último Presidente, el norte-
americano doctor Cardon. La
delegación española que asistió

vos miembros de la F. A. O., Ma-
rruecos y Sudán, lo que hace as-
cender a 74 el número de países
que actualmente pertenecen a
la Organización. Fué estudiado
el informe del Consejo sobre
la situación mundial de la agri-
cultura y la alimentación y sus
consecuencias p a r a la labor
de la Organización, siendo los
puntos tratados con el mayor in-
terés los de la expansión selec-
tiva en relación con la coordi-
nación internacional de la pla-
nifícación, las cuestiones que se
derivan de la labor del Comité

de Problemas de Productos Bá-
sicos, los proyectos que contri-
buyen al aumento de la produc-
ción, sobre todo en las regiones
menos desarrolladas, así como a
la contribución de la elevación
del consumo y los niveles de nu-
trición. Se estudiaron determi-
nados extremos relacionados con
el personal, s o b r e los que el
Consejo resolvió establecer un
Comité ad hoc con carácter con-
sultivo para ayudar al nuevo Di-
rector general en el examen de
todos los documentos pertinen-
tes y de los hechos a que se re-
fieren, de manera que este últi-
mo pueda llevar a cabo las me-
didas que se consideren necesa-
rias para asentar la moral del
personal sobre una base firme,
pidiendo al Director general que
informe al Consejo sobre los re-
sultados obtenidos en el próxi-
mo período de sesiones. Se pro-
cedió a la elección de nuevo Di-
rector general, siendo elegido
para dicho cargo el señor Sen,
de la India. El Ministro de Agri-
cultura, Sr. Cavestany, logró un
resonante éxito personal al pre-
sidir este período de sesiones de
la conferencia, así como el Co-
mité general de la misma. En la
última sesión, y después de ha-
ber sido elegido Director general
el señor Sen, el señor Cavestany
pronunció las siguientes pala-
bras:

"Me vais a permitir que abu-
se de vuestra atención exclusi-
vamente unos instantes. Lo ha-
go no sin cierta emoción, porque
mis palabras tienen por objeto
deciros adiós, y las despedidas
son siempre tristes.

Deberes inexcusables de mi
cargo de Ministro del Gobierno
de España me obligan a que sea
ésta la última reunión de la
conferencia qlie presida.

En primer lugar, mí profundo
agradecimiento a todos los de-
legados por la colaboración que
nos han prestado ; en segundo
lugar, m i s disculpas: pediros
perdón p o r las muchas faltas
que mi incompetencia - no ya
mi voluntad - haya cometido.
Antes de marcharme me pare-
cería ínexcusable no deciros lo
que el Presidente que ha sido
vuestro hasta este instante y lo
que un Ministro del Gobierno
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de España piensa sobre la labor
futura de esta Organización.

Hemos conseguido tres metas
magníficas: la primera, la de
reunir para un mismo objetivo
74 naciones; esto en sí ya es im-
portantísimo. En segundo lugar,
que los objetivos que nos hemos
propuesto sean generosos, sean
magníficos; queremos una ma-
yor justicia social, nacional e in-
ternacional; queremos un mayor
progreso del mundo, y queremos
que este progreso no afecte só-
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lo a algunos hombres, sino a to-
dos los hombres que dedican su
trabajo y su esfuerzo a la agri-
cultura; es decir, a una forma
básica de la economía, pero tam-
bién a la forma más noble de vi-
vir del hombre. Y como terce-
ro objetivo acabamos de hacer
un acto importante: acabamos
de elegir a un nuevo Director
general. Para mí, su mayor sig-
nificación es la síguiente: que-
remos dar a la Organización un
espíritu joven; traerle una savia
nueva. Soy de los que creen que
sólo la juventud tiene entusias-
mo y esperanza sufíciente en la
labor de los hombres. Viene a
ocupar el puesto de Director, ge-
neral un hombre que represen-
ta precisamente, creo yo, esa ju-
ventud. Representa un pafs que,

Movimiento de personal

INGENIEROS AGRONO.IIOS

Jizb Zaciones.-Do_n Josk Marfa Mar-
chesi Sociats.

Supernumerarios.-Don Miguel M.a
Troncoso Sagrado, don Bruno Sanz
A:onso, don Francisco de la Fuente
de ]a Cámara, don Antonio Sámper
Navarro, don José Ruiz de Gordoa
Quintana, don Emiliano Enríquez La-
rrondo, don Angel Zorr?lla Dorronso-
ro, don Antonio Ruiz del Olmo Garcia
Calvo, don Antonio Berbiela Gómez,
don Alejandro Martín Martín, doh Je•
sús Leal Noguera, don Juan Cuadrado
Martínez, don Angel Arrue Bengoa,
don Gabriel Grajera Romero, don Ce-
lestino Sah^o Salvo, don José Fernán-
dez Fernández, don Ricardo Téllez Mo-
lina y don Rafael Romero Rodríguez.

.<lscensos. - A Vicepresidente del
Consejo Superior Agronómico, don Ma-
nuel Herrero Egaña; a Presidente de
Sección (Jefe de Zona), don Antonio
Gonzá:ez Cabrera; a Consejero Ins-
pector General, don Lu's Ureña Padi-
lla; a Ingeniero Jefe de primera clase,
cion Arturo del Río Pérez; a Ingen`.e-
ro Jefe de segunda clase, don Silverio
Planes García.

Keingresos.-Don Guillermo Escar-
dó Peinador.

Ingresos.-Don Luis María Echeva-
rría Gangoiti, don Antonio Romero dcl
Saz, don F'rancisco García Medina,
don José Oñate Cid, don F'rancisco Mo-
reno Borondo, don Josi^ Cm^tina Frei-
re y don Luis Mingc ;fligucl.
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sí viejo en la Historia y al que
mucho debe la Humanidad, es
joven en las lides internaciona-
les. Viene-estoy seguro-el se-
ñor Sen sin rencores, sin pre-
juicios, sin compromisos; f í e 1
sólo al destino de esta Organi-
zación y fiel a la justicia. Y en
estas circunstancias, señores de-
legados, estoy seguro que vues-
tra labor, la nuestra y la de to-
dos, es imposible q u e fracase.
Hago votos por ello, y si hoy he
sido v u e s t r o Presidente, me
ofrezco a ser de ahora en ade-
lante el más modesto de vues-
tros colaboradores."

El Consejo acordó en su últi-
ma reunión que la próxima se-
sión, que ha de celebrarse en
mayo de 1957, tenga lugar en
Madrid.

l^estinos.-A la Jefatura Agronómi-
ca de Almería, don Roberto Vargas
Gola.

Nombramientos.-Ingeniero agrega-
do a la Embajada de España en Roma,
don Guillermo Escardó Peinador; In-
geniero Jefe del Servicio de Vías Pe-
cuarias, dependiente de la Direcció^
General de Ganadería, don Francisco
Marfn Barranco; Secretario del Ins-
tztuto Nacional Agronómico, don To-
más de ]a Vega Morán.

PERITOS AGRICOLAS

Fallecimientos.-Don Luis Chornet
G ómez.

Destinos.-A1 Servicio de Catastro
de la Riqueza Rústica, depend:ente
de la Dirección General de Propieda-
des y Contribución Territorial, don
Ignacio Susín de Caso, don Antonio
Charfolé Orenés, don Pedro Arbona
Rullán, don ;Vtariano Cruz Romero,
don José Morón Albar, don Andrés
Cabrera Peña, don Francisco Gaya
Gual, don José Antonio Qu;ntana Yba-
ñes, don 1lanuel Gotor Orús, don An-
tonio Ferrerue:a Belver, don Carlos
Audivert Indarte, don Miguel Angel
bTorán Verdú, don Salvador Roger
Amat, don Manuel Iiel Lleonart, don
Teófi:o Castañón de la Peña, don Fer-
nando Lafora González, don Enrique
Jorquera López, don Enrique Bendito
Santonja y don José Luis Fernández
Luque. .
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
Prohibición de sacrificar ganodo vacuno menor de un año

En el Boletin Oficial del Es-
tado del día 23 de septiembre
de 1956 se publica una Orden
d e 1 Ministerio de Agricultura,
fecha 21 del mismo mes, por la
que se dictan 1 a s siguientes
normas para la aplicación del
Decreto de 21 de agosto último,
por el que se prohibe el sacri-
ficio de ganado vacuno menor
de un año:

1.° Se exceptúan de la prohi-
bición que establece el artículo
primero del Decreto de 21 de
agosto de 1956 aquellos casos
concretos en que se trate de re-
ses vacunas que, aun siendo me-
nores de un año, tuvieren un
peso en vivo igual o superior a
los 160 kilogramos.

2° En consecuencia, sólo es-
tará permitido el sacrificio de
ganado vacuno de edad inferior
a un año cuando las reses ado-
leciesen de defectos o padecie-
ran enfermedad que las haga
inaptas para la reproducción o
la recría o cuando su peso en
vivo sea igual o superior a 160
kilogramos.

3.° En el primero de los su-
puestos a que se refiere el nú-
mero precedente se requerirá
inexcusablemente que p o r el
veterinario titular correspon-
diente se expida certificado, vi-
sado p o r el alcalde, haciendo
constar enfermedad o defecto
del ganado que permite autori-
zar el sacrificio.

4.° Todos 1 o s dírectores de
mataderos municipales, frigorí-
ficos e industriales, asf coino los
veterinarios titulares que des-
empeñen servicios similares en
los Municipios que carecen de
matadero exigirán para autori-
zar el sacrificio de ejemplares
de vacuno de peso inferior a
160 kilogramos los certificados
o autorizaciones a que alude el
párrafo primero. Dichos facul-
tativos quedan obligados a re-
mitir semanalmente a la Jefa-
tura Provincial de Ganadería

correspondiente una relación en
la que figure el número de ejem-
plares sacrificados en las cita-
das condiciones, nombres de sus
propietarios o de los entradores
y causas que justificaron las au-
torizaciones.

5.° Los ganaderos, recriado-
res y tratantes que quieran es-
tablecer explotaciones de recría
de ganado vacuno habrán de
inscribirse preceptivamente en
los Registros que a tal efecto se
abrirán en los Servicios Provin-
ciales de Ganadería para hacer
constar en ellos el nombre del
ganadero o entidad recriadora,
número de cabezas que posee,
características del ganado, fin-
cas donde se encuentra, posibi-
lidades alimenticias p a r a su
sostenimiento y cuantos datos
estime interesantes consignar.
A efectos de asesoramiento y
para poder solicitar los auxilios
que se conceden en el articulo
tercero d e 1 Decreto de 21 de
agosto de 1956, la existencia de
ganado se justificará mediante
la presentacibn de la cartilla ga-
nadera, que a estos fines podrá
ser diligenciada por las Jefatu-
ras Provinciales de Ganaderfa.

6° Las ganaderías de recria
de ganado vacuno podrán gozar
de los beneficios que a continua-
ción se expresan:

a) Preferencia en las adjudi-
caciones de los sobrantes de co-
sechas y pastos y en las de pia-
ras concejiles o dulas.

b) Preferencia en las adju-
dicaciones de piensos interve-
nidos o de importación y tam-
bién en la adquisición, en su ca-
so, y a precios de distribuidor,
de piensos compuesto elabora-
dos por industrias colaboradoras
para la fabricación de los mis-
mos, en los aprovechamientos
de pastos y en los de piaras con-
cejiles.

c) Preferencia en la tramita-
ción de solicitudes de préstamos

al Servicio Nacional de Crédito
Agrícola para la adquisición de
ganado o realización de mejo-
ras permanentes en las instala-
ciones ganaderas, que serán con-
cedidas dentro de los límites de
cuantía, plazo y garantías esta-
blecidas en los artículos quinto
y sexto del texto refundido de
1 a s leyes reguladoras de este
Servicio, aprobado por Decreto
de 16 de junio de 1954.

d) Preferencia en la tramita-
ción y otorgamiento de los au-
xilios económicos que para me-
jora de pastizales y realizacio-
nes de obras y mejoras de co-
lonización de interés local y de
finalidad ganadera autorizan,
respectivamente, las Leyes de 7
de abril de 1952 y 27 de abril
de 1946 y 30 de marzo de 1954
y disposiciones complementarias
de unas y otras.

7° Las solicitudes de conce-
sión de los beneficios señalados
en el apartado cuarto de esta
Orden se formularán por los re-
criadores interesados mediante
escrito que presentarán en la
Jefatura Provincial de Ganade-
ría correspondiente, que la ele-
vará con carácter urgente a la
Dirección General de Ganade-
ría, previa emisión del oportu-
no informe.

Las propuestas de la Direc-
ción General de Ganadería se-
rán resueltas por este Ministerio
según proceda.

8° Los infractores de la me-
dida prohibitiva señalada en el
apartado primero de la vigente
Orden incurrirán en las respon-
sabilidades y sanciones que es-
tablece el artículo segundo del
Decreto de 21 de agosto de 1956.

9.° En casos concretos muy
calificados las Jefatnras Provin-
ciales de Ganadería podrán pro-
poner a este Ministerio, a tra-
vés de la Dirección General del
Ramo, aquelias otras excepcio-
nes que en relación con la pro-
hibición de sacrificio de ganado
vacuno joven aconsejen las cir-
cunstancias locales.
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Regvfación de la campoña arrecera 1956-57

En el Boletín Oficial del Es-
tado del día 8 de octubre de iS56
se publica la circular número 6-
56 de la Comisaría Géneral de
Abastecimientos y Transportes,
por la que se regula la campa-
ña arrocera 1956-57.

En dicha campaña todos los
agricultores arroceros, sin ex-
cepción, pondrán a disposición
de la Comisaría General de
Abastecimientos y Tránsportes,
entregando en las condiciones
que ésta determine, por inter-
medio de la Federación Sindi-
cal de Agricultores Arroceros de
España, las cantidades de arroz
cáscara que a cada uno corres-
pondan para completar la can-
tidad global de 140.000 tonela-
das de arroz cáscara que se cal-
culan como sobrante de cosecha,
una vez atendido el consumo in-
terior de la nación.

El resto de la producción, tan-
to de arroz cáscara como de su
transformación en blanco, así
como la totalidad de los sub-
productos que se obtengan de su
elaboración, qúeda de libre dis-
posición del que legítimamente
los posea. No obstante, esta li-
bre disposición para que pueda
utilizarse por el agricultor esta-
rá subordinada a la entrega to-
tal del cupo forzoso.

Los subproductos que se ob-
tengan de la elaboración de
arroces procedentes de c u p o
forzoso serán igualmente de la
libre disposición de aquellos or-
ganismos, entidades o particu-
lares a quienes el arroz cáscara
se adjudique.

La Federac^ón Sindical de
Agricultores Arroceros de Espa-
ña fijará la cantidad a entregar
por cada agricultor, con arre-
glo a la superficie sembrada y
al tioo de arroz cultivado, para
totalizar la e n t r e g a de las
140.000 toneladas métricas que
en el artículo primero se fijan,
sometiendo el oportuno plan de
señalam.iento de entregas a la
aprobación de la Secretaría Ge-
neral Técnica del Ministerio de
Agricultura.

Todos aquellos arroces produ-
cidos en tierras que no estén
legalmente autorizadas para es-
te cultivo serán considerados de

producción clandestina, debien-
do los cultivadores entregar la
totalidad de la cosecha obteni-
da en concepto de cupo forzoso
y en las condiciones de precio
fijado para este cupo, que re-
gula el apartado séptimo de la
Orden ministeriai de referencia.

A 1 o s efectos anteriores, la
Federación Sindical de Agricul-
tores Arroceros de España que-
da facultada p a r a exigir del
a g r i c u ltor la documentación
acreditativa del derecho del cul-
tivo, incoando el oportuno ex-
pendiente de clandestinidad del
cultivo y de producción, dando
cuenta, según proceda, a la Di-
rección General de Agricultura
y a la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes.

Todo agricultor arrocero es-
tá obligado a pesar Ia totalidad
del arroz cáscara de su cosecha
ante la Federación Sindical de
Agricultores Arroceros de Espa-
ñ a.

El cultivador de arroz acogí-
do a los beneficios de reserva
de productos exigirá de la Fede-
ración Sindical de Agricultores
Arroceros de España la oportu-
na certificación de la cantidad
de arroz que, procedente de las
fincas que cultive con derecho
a dichos beneficics y que debi-
damente acredite, haya entre-
gado obligatoriamente a la Fe-
deración.

Dicho documento, en unión
d e 1 preceptivo certificado de
aforo, servirá de base al agri-
cultor para obtener del organis-
mo correspondiente los benefi-
cios que le otorgan las disposi-
ciones vigentes en la materia,
regulados por la orden del Mi-
nisterio de Agricultura de 13 de
diciembre de 1855.

Se abonará al agricultor por
el arroz que entregue en con-
cepto de cupo forzoso los precios
siguientes, por k i 1 o de arroz
cáscara, seco, sano, limpio y de
rendimiento normal en blanco
y calidad, correspondiente a su
variedad, puesto sobre granero
del agricultor:

2,40 pesetas por kilogramo de
arroz cáscara corriente, tipo ori-
ginario y similares.

3,00 pesetas por kilogramo de
arroz cáscara "Bombón" de las
localidades de Pego y Oliva y
"Stirpe 136".

3,50 pesetas por kilogramo de
arroz cáscara variedad "Bomba".

Los arroces que no reúnan las
condiciones antes indicadas de
calidad, rendimiento, etc., serán
objeto de un demérito de acuer-
do con las escalas y clasifica-
ciones que apruebe la Secretaría
General Técnica del Ministerio
de Agricultura.

Cuando por conveniencia del
agricultor la entrega del arroz
cáscara se haga sobre era, los
precios del a r r o z sufrirán un
dee,cuento de 10 pesetas por 100
kilogramos.

Los anteriores precios se apli-
carán cuando la era, secadero
o granero no se encuentren a
más de 10 kilómetros del moli-
no o almacén situado en núcleo
industrial elaborador más pró-
ximo ; los portes por mayor dis-
tancia serán a cargo del agri-
cultor.

Para garantizar el agricultor
el precio mínimo de arroz cás-
cara durante la campaña, el
Servicio Nacional del Trigo, a
través de la Federación Sindical
de Agricultores Arroceros de Es-
paña, comprará al agricultor,
siempre que haya entregado el
arroz de cupo forzoso, todo el
arroz cáscara seco, sano y lim-
pio que le ofrezca a los precios
úiguientes:

Arroz tipo originario y simi-
lares, a 375 pesetas los 100 kilo-
gramos.

Arroz tipo "Bombón", "Stir-
pe 136" y"Razza 77", a 425 pe-
setas los 100 kilogramos.

Arroz tipo "Bomba" y "Arbo-
rio", a 475 pesetas los 100 kilo-
gramos.

Estos precias se entenderán
aplicables durante los meses de
agosto, septiembre, octubre y
noviembre. A partir del 1 de ju-
nio, el Servicio Nacional del Tri-
go reducirá la prima estableci-
da en 0,05 pesetas por quincena
y kilogramo hasta llegar al pre-
cio inicial de 375 pesetas 1 o s
100 kilogramos en 1 de septiem-
bre.
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POR TIERRAS DE LA MANCHA
Información de la v^t^vinicultura manchega

Termínada ya la vendimia en
esta zona centro-peninsular, y
descansados de la vorágine que
el acelerado ritmo que la moto-
rización siempre creciente im-
prime a ésta y todas las faenas
campesinas, informamos con la
más diáfana objetividad plas-
mando, a grandes rasgos, el des-
arrollo de estas temporeras ac-
tividades recolectoras de la uva,
como principal factor de la eco-
nomía de la Mancha.

Ha sorprendido, en primer lu-
gar, la uniformidad, poco co-
míin, para establecer en las di-
ferentes subzonas productoras
el razonable precio de compra
de la uva para vinificacibn, tan
discutida siempre y como tema
legendario en la historia de es-
tas tierras. Naturalmente, esta
uniformidad de precios de ad-
quisición crea un favorable am-
biente que influye muy decidi-
damente para regular la mar-
cha del mercado vinícola a lo
largo del año que comienza en
este mes, y que augura felices
promesas para una eficaz y co-
hesionada defensa de los caldos
que en estos momentos fermen-
tan normalmente en tantas y
tantas bodegas como fruto sa-
zonado de estos extensos pagos
de viñedos, algunos de ellos cen-
tenarios, que merecieron justo
renombre y fama.

Siempre, y a pesar de la nota
alegre que la vendimia depara
a todos, surge algún inconve-
niente de matices pesimistas: la
cosecha fué más corta que se
esperaba. Las condiciones at-
mosféricas fraguaron esta mer-
ma en el transcurso de su ciclo
vegetativo, traduciéndose en una
desconsoladora realidad al es-
tablecer este déficit entre el 25
y el 30 por 100 sobre la cosecha
del pasado ejercicio, según da-
tos obtenidos en los centros de
producción.

Avanzada la campaña, los re-
sultados de este mencionado dé-
fícit no se hicieron esperar e
influyeron rápida y decidida-
mente en la balanza comercial
como espontánea ley de com-
pensación. Los más aventurados

AGRICULTURA

cálculos respecto a los posibles
precios de compra de la uva re-
sultaron fallidos, pues fueron
rebasados con plusmarca cuan-
tas profecías se hicieron en vís-
peras de la recolección, siendo
como nota destacada la sorpre-
sa a cargo de la zona nordeste
de la Mancha, que acudió a la
lid con manifiesto empeño de
armonizar las diferencias que

gamasilla de Alba, Campo de
Criptana, Alcázar de San Juan,
Herencia, Villarta de San Juan
y Puerto Lápiche, todos ellos os-
cilando entre 1,50-1,55, siendo su
más decidido defensor Tomello-
so, con 1,55-1,60.

Descendiendo a la parte Cen-
tro Meridional de la Mancha, y
ya sea por su especial situación
estratégica, la bondad de sus vi-
ñedos, o por su mercados más
favorables, el caso es que sus
precios se elevaron aún más, y
se inicia por Torrenueva, Cózar,

l'n potentc tractor arrastre en su remolque cinco tnil kilun de tri^a, cqul^^alentc^
a clnco carros de yturta.

siempre existieron en estas fe-
chas clave.

Como consecuencia, las reper-
cusiones en las diferentes sub-
zonas produjeron efectos muy
similares, y los precios de com-
pra de uva han estado estabili-
zados y pueden establecerse de
la siguiente forma: Zona Nord-
este, con los importantes cen-
tros productores de Pedro Mu-
ñoz, Villarrobledo, Río Záncara
y La Roda, con cotizaciones que
han oscilado entre 1,45 y 1,50 pe-
setas kilo, capitaneados por So-
cuéllamos, con 1,50-1,55. Zona
Norte y Mancha Alta, cuya más
baja cotización la aporta el cen-
tro toledano de Villacañas, con
1,40-1,45, para seguir al también
toledano Quíntanar de la Or-
den, con 1,50-1,53, siguiendo la
Zona Centro Septentrional, con
los terrenos cervantinos de Ar-

Villanueva de los Infantes, La
Solana y Daimiel, con 1,55-1,60,
para seguir a Manzanares, con
1,60-1,65, y terminar en Valde-
peñas, con 1,65-1,70.

Así terminaron los precios de
la compra de uva en esta ven-
dimia del 1956. No hay que ol-
vidar la tan decisiva influencia
que las Cooperativas de recien-
te creación por toda la Mancha
han ejercido, al absorber tan
considerable cantidad de uva
que, como es lógico, tiene que
repei'cutír en el mercado, y que
según cálculos que proceden de
círculos autorizados, la absor-
ción por parte de estas organi-
zaciones de cooperación repre-
senta en la Mancha un prome-
dio que oscila entre el 20 y el
30 por 100 de la producción o
cosecha de sus respectivas loca-
lidades.-M. Dínz PirrÉS.
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Miles de análisis han demostrado

que el principio fertilizante que

más escasea en el suelo español

ACIDO FOSFORICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo para devolverle la

fertilidad a sus tierras

F'ABRICANTES:

Barrau y Compañía, Barcelona.

Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona.

Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona.

lndustrias Químicas Canarias, S. A., Madrid.

Fábricas Químicas, S. A., Valencia.

La F'ertilizadora, S. A., Palma de Mallorca.

La Industrial Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza.

Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

Real Compañía Asturiana de Minas, S. A. Belga.-Avilés.

Sociedad Anónima Carrillo, Granada.

Sociedad Anónima Cros, Barcelona.

Sociedad Anonima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya.-Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona.

Unión Española de Explosivos, S. A., Madrid.

Capacidad de producción: 1.750.000 toneladas anuales.
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CEREALES Y LEGUMBRES.

Admínistrando celosamente la
escasa humedad adquirida por
el terreno con las lluvias de fi-
nes de septiembre, han comen-
zado las siembras tempranas de
cereales de otoño en algunas
zonas.

La falta de calor, en relación
con lo acostumbrado en esta
época, viene impidiendo que los
maíces de Asturias, y de gran
parte de Galicia, logren una
buena maduración, adoleciendo
además de bastante retraso ve-
getativo, por lo cual, de mo-
mento la producción en todas
estas provincias se estima infe-
rior a la del año pasado. Con-
tinúa la recolección en el lito-
ral mediterráneo y en Andalu-
c í a, registrando producciones
corrientes, con excepción de al-
gunas z o n a s de Levante, en
donde se agostaron prematura-
mente, por deficiencias en la
dotación de agua.

Se recolectan las judias en las
provincias meridionales, obte-
niéndose buenos rendimientos
e n Asturias y medianos e n
León; en algunas zonas del Cen-
tro las parcelas padecieron da-
ños por el descenso de tempe-
ratura registrado en la primera
decena de septiembre, los cua-
les se han hecho posteriormen-
te más perceptibles. En Soria,
especialmente, las judías des-
merecen mucho por las prema-
turas escarchas acaecidas. En
Pontevedra también darán poco
rendimiento. En Avila, las au-
ténticas heladas de primeros de
septiembre han producido daño
en las parcelas de alubias. En
Cuenca el daño ha sido gene-
ral para todos los cultivos, cu-
ya recolección estaba pendiente.

En Lérida, 1 a s tormentas,
acompañadas de granizo, han
causado intensos daños en al-
gunos términos municipales. En
Logroño, dichas tormentas han

causado perjuicios más locali-
zados.

Prosigue la siega y trilla del
arroz, Obteniéndose produccio-
nes superiores a las de la cam-
p a ñ a anterior, acompañadas,
además, de satisfactorias cali-
dades.

Los cereales pendientes de re-
colección, en comparación con
el mes anterior, han mejorado
en Granada, Castellón y Lugo.
Han empeorado en La Coruña
y s e mantienen sensiblemente
igual en Alicante, Valencia, Ta-
rragona, Orense, Pontevedra,
Guipúzcoa y Santander. Esta-
bleciendo la comparación con el
mismo mes del año anterior, en-
contramos signo favorable en
Castellón, Valencia, Tarragona,
Lugo, Guipúzcoa y Santander.
Lo contrario en Granada, Oren-
s e y Pontevedra. Impresión
igual, poco más o menos, en
Alicante y La Coruña.

Igual comparación para las
leguminosas nos da, respecto al
mes anterior, signo desfavora-
ble en León, y una impresión
poco más o menos lo mismo en
Granada, Asturias y Santander.

Respecto al afio anterior, hay
mejor impresión de legumbres
en Granada, León, Santander y
Asturias.

^/IÑEDO.

Hace bastantes días dió co-
mienzo la vendimia en Levante,
zonas tempranas de Andalucía,
Extremadura y en lo más ade-
lantado de Castilla la Nueva. En
cambio, en Galicia viene retra-
sada la maduración, habiéndo-
se comprobado alguna podre-
dumbre del fruto imputable a
exceso de lluvia, como, por ejem-
plo, en Pontevedra.

La producción total se estíma
superior a la de la pasada cam-
paña, si bien los rendimientos
en Castilla la Nueva y Galicia
serán inferiores a los del año

anterior, y en conjunto, la gra-
duación de los mostos más baja.
En Toledo la madurez va retra-
sada, y desde luego, la cosecha
será menor que la pasada. En
Albacete los pedriscos han cau-
sado daños.

En toda España las varieda-
des de uva de mesa han dado
buenos rendimientos. En Alme-
ría, la producción de uva de
embarque supera en un 20 por
100 a la del año antel•ior.

Siguiendo nuestra costumbre,
compararemos el estado del vi-
ñedo con el mes anterior, di-
ciendo que las cepas han mejo-
rado en Almería, Palencia, Gua-
dalajara, Madrid, Teruel, Alba-
cete, Alicante, Castellón, Mur-
cia, León, Zamora, Lérida, Ba-
dajoz, Logroño, Lugo y Alava.
El signo es desfavorable en Se-
govia, Baleares, Navarra y Pon-
tevedra. Y sensiblemente igual
permanecen las vides en Cádiz,
Córdoba, Huelva, Granada, Má-
laga, Avila, Valladolid, Ciudad
Real, Cuenca, Toledo, Huesca,
Zaragoza, Valencia, Salamanca,
$arcelona, Gerona, Cáceres, La
Coruña y Orense.

Respecto al mismo mes del
año anterior, la impresión es
mejor en Cádiz, Córdoba, Huel-
va, Almería, Granada, Avila,
Palencía, Segovia, Valladolid,
Guadalajara, Madrid, Huesca,
Teruel, Zaragoza, Albacete, Ali-
cante, Castellón, Murcia, Va-
lencia, León, Salamanca, Bar-
celona, Lérida, Tarragona, Ba-
dajoz, Cáceres, Navarra, La Co-
ruña y Lugo.

Peor en Cíudad Real, Cuenca,
Toledo, Logroño, Orense, Pon-
tevedra y Alava.

Sensiblemente igual en Mála-
ga, Baleares y Gerona.

OLIVAR.

Las lluvias septembrinas han
colaborado eflcazmente al en-
gruesamiento de la aceituna, y
aunque dentro de las pI•ovincias
más productoras los olivares
ofrecen mucha desigualdad, la
cosecha, en general, es bastante
buena, cifrándose en un 50 por
100 más que la obtenida en la
campaña anterior, correspon-
diendo este aumento a las re-
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giones de Andalucía, Aragón y
Castilla la Nueva.

Los pedriscos h a n causado
bastante perjuicio a los oliva-
res de Albacete ; en Cáceres y
Murcia, por la sequía, se está
cayendo bastante aceituna.

Se recolecta la de verdeo con
fruto de buena calidad, cifrán-
dose la producción total en unos
600.000 Qms, lo cual representa
un 82 por 100 más que en el
año anterior.

Con respecto al mes anterior,
los olivos h an mejorado en
Huelva, Granada, Jaén, Guada-
lajara, Madrid, Teruel, Zarago-
za, Albacete, Castellón, Valen-
cia, Barcelona, Lérida, Badajoz
y Logroño.

Están peor en Murcia. Sensi-
blemente igual en Cádiz, Cór-
doba, Almería, Málaga, Avila,
Ciudad Real, Cuenca, Toledo,
Huesca, Alicante, Baleares, Ge-
rona, Tarragona, Cáceres y Na-
varra.

Con respecto al mismo mes
del año anterior, la impresión
es mejor en Córdoba, Huelva,
Granada, Jaén, Málaga, Avila,
Ciudad Real, Cuenca, Guadala-
jara, Madrid, Toledo, Huesca,
Albacete, Castellón, Murcia, Ba-
leares, Lérida y Logroño.

Peor en C^diz, Zaragoza, Ali-
cante, Valencia, Barcelona, Ge-
rona, Badajoz, Cáceres y Na-
varra.

Igual en Almería, Teruel y
Tarragona.

PATATA.

Es excelente el aspecto que
ofrecen todos los patatales tar-

díos en la mayor parte de las
provincias de Castilla la Nueva,
Castilla la Vieja y León. Conti-
núa la recolección en Galicia y,
en general, las de segunda épo-
ca están dando muy buenos ren-
dimientos, con excepción de al-
gunas zonas, en donde la ex-
cesiva humedad ha motivado
podredumbres. Se plantan las
variedades d e invierno, obser-
vándose que el área ha dismi-
nuído bastante, como repercu-
sión desfavorable de los precios
bajos que se registran.

En Palencia, los patatales de
secano marchan retrasados, y
las bajas temperaturas de sep-
tiembre en las zonas más altas
de la provincia hicieron que se
helase parte de la cosecha. Tam-
bién en Avila las heladas de pri-
meros de septiembre han cau-
sado daño en los patatales.

Con respecto al mes ante-
rior, la patatá ha mejorado en
Guadalajara, Teruel, Caste116n,
León, Lérida, Logroño, La Co-
ruña y Lugo. Ha empeorado en
Palencia, Segovia y C i u d a d
Real. Y permanece sensiblemen-
te igual en Granada, Jaén, Má-
laga, Avila, Soria, Valladolid,
Cuenca, Madrid, Toledo, Alba-
cete, Alicante, Salamanca, Cá-
ceres, Navarra, Orense, Ponte-
vedra, Guipúzcoa, Asturias y

Santander.
Respecto al año anterior, la

cosecha ofrece mejores perspec-
tivas en Jaén, Avila, Valladolid,
Madrid, Toledo, Albacete, Cas-
tellón, León, Salamanca, Lérida,
Lugo, Guipúzcoa y Santander.
Peor en Palencia, Ciudad Real,
Cuenca, Cáceres, Orense y Pon-

tevedra. Igual en Málaga, Sego-
via, Soria, Guadalajara, Teruel,
Alicante, Baleares, Logroño, Na-
varra, Coruña y Asturias.

REMOLACHA AZUCARERA.

Continúa la recolección en An-
dalucía, con rendimientos satis-
factorios; en general, es muy
bueno el estado vegetativo de
esta planta sacarina. Unicamen-
te de Zaragoza nos dan una im-
presión que no es buena.

Respecto al mes anterior, la
ímpresión es mejor en Guada-
lajara, Teruel y Logroño. 'Peor
en Segovia y Navarra. E ígual
en Almería, Jaén, Málaga, Avi-
la, Palencia, Soria, Valladolid,
Cuenca, Madrid, Toledo, Zara-
goza y Salamanca.

Respecto al año anterior, la
impresión es mejor en Almería,
Granada, Jaén, Segovia, Valla-
dolid, Madrid y Toledo. Peor en
Palencia y Zaragoza. E igual en
Málaga, Avila, Soria, Cuenca,
Guadalajara, Teruel, León, Sa-
lamanca, Logroño y Navarra.

FRUTALES.

Continúa la recuperación de
los naranjales, pero se conflrma
naturalmente la escasa cosecha
de fruto, existiendo varias zonas
en las cuales la producción es
extremadamente deficiente. En
Alicante la cosecha de agrios se-
rá el 50 por 100 y la de limones
el 20 por 100, aunque el arbola-
do presenta una regeneración
general. En Almería los agrios
ofrecen también buenas pers-
pectivas.

ESTABLECIMIENTO DE
PRODUCTOS AGRICOLAS
ESPECIALIDAD EN ARBOLES FRUTALES, FO-

RESTALES DE ADORNO Y FZORICULTURA

PROPIETARIO:

Sinforoso Acerete Joven
Soliciten catálogas SABIÑAN (Zaragoza) T e I é f n n o 2 8
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En Santander tuvo lugar la
feria de Torrelavega, siendo
muy grande la, concurrencia de
ganado vacuno, mientras que
el número de transacciones
fué bajo si se le compara con
igaal época de años anterior•es.
Los precios experimentaron
una considerable baja. Con las
mismas características se cele-
braron también otras ferias en
dicha provincia.

En Vitoria se celebró la fe-
ria de Arciniega, a la que con-
currió gran número de ganado
vacuno, s i e n d o escasas las
transaccianes y quedando los
precios en alza.

En Navarra ha destacado,
entre otras, ]a feria de San-
gtiesa, con buena concurrencia
de ganado y normales transac-
ciones, quedando los precios en
alza para el ganado de abasto,
tanto el de ^•ida como el de sa-
crificio.

En 'Laragoza, la feria de Ca-
latayud estuvo esclusivamente
dedicada a ganaao caballar, con
abundante concurrencia de re-
ses, si bien se efectuaron pocas
transacciones, y de éstas la ma-
yoría destirradas a matadero.
También se celebró la feria d^
Borja, con concurrencia normal
de ganado y precios sostenidos,
así como los mercados semana-
les de ganado de cer•da de Ta-
razona. En Teruel se celebraron
las ferias de Híjar y Orihuela
del Tremedal, a las que concu-
rrieron bastantes reses, ven-
diéndose sobre todo ganado ca-
ballar para sacr•ificio. En Hues-
ca, la feria de Barbastro estuvo
regularmente concurrida de ga-
nado, celebrándose numerosas
transacciones a precios sosteni-
dos. También hubo concurren-
cia de vacuno y porcino en la
feria de Ainsa ; lanar, cabrío y
equino, en la de Tolva, y bovi-
no, en la de Broto. Los precios
par•a todas ellas fueron de alza
para el vacuno, lanar y cabrío
y sostenidos para el caballar y
porcino.

En Lagroño se han celebra-
do diversos mercados de gana-
do de cerda, con concurrencia
normal y precios sostenidos.
También tuvieron lugar duran-
te el mes pasado las ferias de
la capital y Villoslada, la prime-
ra con predominio de ganado
caballar y la segunda de bovi-
no, efcct.uándose en ambas bas-
tantes transacciones a precios
sostenidos para el vacuno y en
baja para el caballar.

En Alicante tuvieron lugar
los rnercados semanales de Or•i-
huela, Almoradí y Elche, con
normal concurrencia de gana-
do de las especies porcina y ca-
bría y menor de ovina y caba-
llar. Las transacciones fueron
mayores en vacuno y porcino y
los precios quedaron, en gene-
ral, con tendencia al alza. En
Castellón se celebraron las fe-
rias de Morella y Benasel y los
mercados semanales de Segor-
be, con escasa concurrencia y
pocas transacciones en aqué-
llas, mientras que en éstos hu-
bo numeroso ganado, vendién-
dose todos los animales presen-
tados. En 1VIurcia tuvo lugar la
feria de la capital, caracteriza-
da por una gran desanimación
y muy escaso número de trans-

acciones a precios sostenidos
para todas las especie^s, excepto
en la vacuna y lanar, que expe-
rimentar on una ligera subida.

En Toledo se celebró la feria
de Talavera, con concurrencia
grande, habiéndose realizado
abundantes transacciones a
precios sostenidos.

En Avila tuvieron lugar, en-
tre otras, las ferias de la capi-
tal, El Barco, Arenas de San
Pedro y Piedralaves, con gran
concurrencia de ganado de to-
das clases, realizandose abun-
dantes transacciones, con pre-
cios sostenicios e incluso con
una ligera tendencia alcista.

Ln León la concurrencia de
ganado fué mayor que en meses
anteriores, celebrándose las fe-
rias y mercados habituales en
el pasado mes, con escasas
tran^acciones y precios soste-
nidos.

En Salamanca, abundante
concurrencia de ganado de to-
das clases, habiéndose realiza-
do muchas transacciones con
precios en alza para el vacuno
y porcino y estabilizados para
el caballar, siendo la tendencia
general de alza para el ganado
de carne y de baja para el de
trabajo.
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INDEMNIZACIONES POR SACRIFI-
C10 OBLIGATORIO DE ANIMALES

ENFERMOS

En el Boletín Ojicial del Est¢do del
dfa 17 de septiembre de 1956 se publi-
ca una Orden del Ministerio de Agri-
cultura cuya parte dispositiva dice
así:

EI sacrificio obligatorio de aniinales
enfermos de aFiebre catarral ovin^in
que hayan de realizarse durantc ^a
campaña estatal de lucha contra esta
epizootia, llevará consigo una indem-
nización equiva:ente al 80 por 100 ael
valor de tasación del animal, sin que

en ningún caso pueda rebasar dicha
tasación las siguientes cantidades:

Ptas.

Ganado lanar de raza Karakul... 1.500
Ganado lanar selecto, inscrito en

el Registro lanero ... ... ... ... 700
Ganado lanar de razas comunes. 600

Se abonarán dichas indemnizaciones
con cargo a las cantidades consigna-
das en el vigente presupuesto de gas-
tos de este Ministerio y las extrapre-
supuestarias puestas a disposición de
la Dirección Genera] de Ganaderia pa-
ra atender a los gastos de realización
de esta campaña estatal de lucha con-
tra la aFiebre catarral ovina».

Madrid, 8 de septiembre de 1956.

CAVESTA^I'

LIBERTAD DE COMERCIO DE LA
ALMENDRA Y AVELLANA

En el Boletín Ojicial del Estado del
día 20 de sep•tiembre de 1956 se ha
publicado un Decreto de la Presidcn-

cia del Gobierno. cuya parte disposi-
tiva dice asf:

Artículo Pr^imero.-A partir dc la
fecha de publicación de este Decreto,
yuedan en libertad de comercio, inte-
rior y exterior, los frutos almendra y
avellana.

La exportación de estos frutos que-
dará sujeta a las normas generales que
rigen para las demás exportaciones de
productos agrfcolas.

Artículo segundo.-Por los Ministe-
rios de Agricultura y de Comercio ^e
dictarán las normas oportunas con lea-
pecto a la Comisión para el Comercio
de la Almendi•a y la Avellana que r?-
gulaba la intervención de estos frutos.

Artículo tercero.-Queda derogado Pl
Decreto de los Ministerios de Indus-
tria y Comercio y de Agricultura, de
11 de noviembre de 1947.
Así lo dispongo por el presente De-

creto, dado en San Sebastián a 21 de

agosto de 1956.

FRANCISCO FRANCO

Ef Ministro Subsecretario de
la Presidencia del Gobierno,

LUIS CARRERO BLANCO

ĉrtracia del

BOLETIN^IOFIC IAL
DEL ESTADO

Premios unuait^s del Consejo Buperior
de Investixaciones Cientificas para el

atto ]9:i6

Administración Central.-Anuncio de:

Co:isejo Superíor de Investígacíones

Cientificas, fecha 7 de julío de 1958. so-

bre convocatoria para los premios anua-

les del Cor.sejo Superior de Investigacío-

nes Científicas del año 1958. (aB. O.n

del 1 de septíembre de 1958.1

Normas para íntensíficar los rendimien-

tos de la ganadería.

F,rplotaciones aArarias eJemplareF
y calificadas.

Administracíón Central. - Disposición

de la Subsecretaría de Agricultura, fe-

cha 1 de agosto de 1958. haciendo pú-

blícas las dec:araclo^es que con arreglo

a lo dlspuesto en la Ley de 15 de julio

de 1952, sobre Explotaciones Agrarlas

Ejemplares y Calíficadas, y al Decreto

de 31 de octubre de: mísmo afio, se for-

mulan por dlcho Mínisterto respecto dc

las :incas que se indícan. f aB O.» del

7 de septíembre de 1956. )

Decreto del Minísterio de Agricu:tu-

n, fecha 21 de agosto de 1956, por el

que se dictan normas para íntensifícar

los rendim:entos de la ganader^a. (aBo-

letfn Oficia:p del B de septíembre de
1958. )

Concentración parcelaria.

Orden del Mínisterio de Agricu:tura.

fecha 27 de agosto de 195B, por la que
se aprueba la amplíación de la segunda

par•te del p:an de mejoras terrítoríalea y

obras de concentracín parcelaria de la

zona de San SebriAn de Mazote (Valla-

do:id ). («B. C).» del 8 de sept;embre de

1956.1

En el aBOletín Oficial» del 22 de sep-

tiembre de 1956 se publica un Decreto

de: mísmo Ministerlo, fecha 21 del pa-

sado mes de agosto, por el que se de-

clara de utilidad púb:ica la concentra-

ción parcelaría. de la zona de Víllarejo

de Periesteban ICuenca.).

En el aBoietín Oficial» de: 29 de sep-

tiembre de 1:956 se publica otra Orden

de dícha Miuisterio, de fecha 21 del

mísmo mes, por ;a que se aprueba la

ampliacíón de la segunda parte de me-

joras terrítoríales Y obras de concen-

tración parce:aria de la zona de Canta-

lapiedra (Salamanca).

Clasiflcacíón de vfas pecuariag.

Arden del Mínísterio de Agricultura,
fecha 27 de ju:io de 1956, por la que

se aprueba la clasíficactón de las vías

pecuarías de: término municipal de Es-

tepa (Sevílla). (aH. O.» del 9 de sep-

tíembre de 1956.)

En el aBoletfn O`icial» del 19 de sep-
tíembre de 1958 se pub:ica otra Orden
del mismo Departamento, fecha 10 de

dícho mes, por la que se aprueba la

claslficación de :as vfas pecuarias exís-
tentes en el término munícipal de Co-
rrales del Vino ( Zamora).

En el aBO:etfn Oficial» del 20 de sep-
tiembre de 1956 se plxblican otras dos
Ordenes de: mísmo Mtnisterio Y fecha
12 del índícado mes, por las que se
aprueban las clasiiicaclones de las vías
pecuarias existentes en los térmínos mu-
nicipales de Quintanílla de :a S^ñata
IBurgos) y Aznalcázar (Sevilla).

En el aBo:etfn Oficials del 25 de sep-
teimbre de 1958 se publíca otra Orden
del índicado Minlsterio, fecha 12 del
mismo mes, por la que se aprueba la
clasifícación de vías Pecuarías del tér-
mino municípal de Pinllla TY•asmonte
( Burgos) ,

En el aBO=etín Ofíciab> del 26 de sep-

t•iembre de 1958 se publican otras dos

Ordenes del mísmo Minísterío e idén-

tíca fecha, por :as que se aprueban Ias

clasificacíones de las vías pecuarias de

los términos municipales de Velilla de:

Río Carrión (Palencía) y Arcenfllas (Za-

mora ) .

En el aBoletín O`ícíaln del 29 de sep-

ttembre de 1958 se publíca otra Orden
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del mismo Departamento y fecha 12 de

septíembre de 1956, por :a qixe se aprue-

ba la segunda modif:cación de la cla-

sífícac:ón de v:as pecuarías del término

munlcípa: del Espínar (Segovia).

Autorizaclones procisionales para

el cultivo del arroz.

Adminístración Centra:. - Disposición

de la Dírección General de Agricultura,

haciendo Públícas las 69 y 70 re:acíones

de autorizaciones Drovisíona:es para el

cultívo del arroa co.icedidas Por e: Mí-

nisterio de Agricultura en las fechas

que se índican y co:r arreglo a:o dis-

puesto en el Decreto de 2'8 de nov:em-

bre de 1952. (aB. O.n del 9 de septiem-

bre de 1958. )

Cultlcadnres de algodón.

Orden de: Minísterío de Agricultura,

fecha 5 de sept:e:nbre de 1958, por la

que se amplía el contenido de: aparta-

do 3.o de la de 20 de julio últímo. (aBo-
letín Ofíciai» del 10 de septiembre de
1956. )

Cotos ar^roceros.

Ot•den de: Ministerio de Agrícitltura,

fecha 20 de agosto de 1955, por :a que

se concede el carácter de coto arrocero

a va:las parce:as enclavadas en la fín-
ca que se ind:ca del término municipal

de Bellcaire (Gero :a). (aB. O•» del 11 de

septíembre de 1958.)

I'lan de conservación del sue:o.

Orden de: Ministerio de Agricultura,

fecha 5 de septie.nbre de 1953, por la

que se aprueba el p:an de conservac'ón

del suelo agrarío en el sector primero

de -a zona de::ominada Loma de Ubeda,
en la provincla de Jaén. («E. O.» de]

12 de septíembre de 1956. )

F.,)ercicio de la caza menor en Galicia.

Orden del M:nísterío de Agrícuaura,

fecha 12 de sept:embre de 1956, por la

que se retrasa hasta el día 7 de octu-

bre del mismo afio el ejercicio de :a

caza menor en Gallcia. («B. O.» del 16

de septiembre de 1956.)

5éptlma emisión de ctrligaciones del Ins-
t(tato Nacloaal de Colonizaciún.

Orden del Ministerio de Agrlcultura,

fecha 7 de sept:embre de 1956, Dor :a

que se :ijan las normas a que ha de

ajustarse la amplíación de la séptlma

emisión de obligac:ones de: Instituto Na-

cional de Co:onización. (aB. O.» del 17

de septíembre de 1956: )

Indemnizaciones por sacrificlos obliga-

torlos en la lucha contra la fiebre ca-

tarral ovína.

Orden del Mínisterío de Agrícultura,

fecha 8 de septiembre de 1956, por la

que se fija la cuantía de la indemníza-

cíón por sacrificio obligatorio en la cam-

paña de lucha contra :a epízootia de

fiebre catarral ovina. (aB. O.» del 19 de

septíembre de 1958.)

:1eta de estlmaclón de rlberas probables•

Orden de: M:nísterio de Agrícultura,

fecha 26 de julío de 1956, por la que

se aprueba el acta de estímación de ri-

beras p:•obables de: rfo Tajufia a su

paso por los términos municipales de

Inviernas y Cífuentes (Guadalajara).

(aB. O.v del 1^9 de septiembre de 1956.)

Libertad de] comerclo de la almendra
y avellana.

Decreto de la Presidencía del Gob:er-

no, fecha 21 de agosto de 1956, por e:

que se dispone la libertad de comercio

de la almendra y aveliana. (aB. O.n del

20 de septiembre de 1956.)

Exproplacimies por el Instituto Nac;lonal
de Coloni•r.aclón.

Ocho Decretos del Minísterío de Agri-

cultura, fecha 21 de agosto de 1956, Por

:os que se declara de interés soc:al la

exprop:acíón por el Instítuto Nacional

de Co:onización de las fíncas siguientes:

Cillo:•ue:o, tercera porción, en el térmi-

no mun:cipal de Encíuas de Abajo (Sa-

lamanca); Amatos de Salvatíerra (lo-

te I), en Pedrosillo de :os Aíres (Sala-

manca); Castíllejo de Salvat:erra, en Pe-

drosíllo de los Aíres (Sa:amancal; Ca-

rrascal Bajo o Tercera Porción de La

Veguilla, ez Alba de Tormes (Salaman-

ca); Amatos de Salvat:erra (lote II), en

Ped^osillo de los Aíres (Salamanca); CI-

llorue'o, segu^da pórclón, en Encinas de

Abajo (Salamanca); segunda porció-t de

La Veguilla, en A:ba de Tormes (Sa:a-

manca), y El Torrejón, en Alba de Tor-

mes (Salatnancal. («B. O.» del 22 de

septiembre de 1956. )

En el aBoletín O"icial» de: 8 de octu-

bre de 1956 se publican otros seís De-

cre'os del mismo Mín'.st,erio Y fecha 14

de: pasado mes de septlembre, por los

que se ha declarado de interés soclal la

empropíac:ón por e: menc'onado Instí-

tuto de las sig;aientes fincas: E1 Guijo,

La Granja, Las Mohedas, El Corchito,

Lomo y Pilones y La Fresnede, todas

e-r el térmíno municípal de Jerez de :os

Caballeros (Badajoa).

Em(sión de obll^aciones del Instituto

Nacional de Colonización para adqu!si-

cfón de flncas y e.lecución de obras y

meloras.

Decreto de: Ministerío de Agricultu-

ra, fecha 21 de agosto de 1956 por el

que se sutor'.za al Instítuto Nac:onal

de Co"onízación para emítir obagaciones

por valor de 100 millo^es de pesetas

con destíno a la adquísíción de fincas

y a la ejecuclón de obras y mejoras per-

ma^entes y reíntegrables. (aB. O.» del

22 de septíembre de 1956.)

Ocupación de dtversas fincas para repo-
blaclón forestal.

Decretos del Mínisterío de Agrícultu-

ra, fecha 2'1 de agosto de 1956. por los

que se dec:ara la utílidad pública y

necesídad y urgencía de la ocupación

u efectos de la repoblación forestal de

diversas fincas de las provincía de Ma-

drld y Zaragoza. ( aB. O.» del 22 de sep-

tíembre de 1958.)

Prolĉibición de sacrificlo de ganudo
vacuno menor dc un aita

Orden del Ministerío de Agrlcultura,

fecha 21 de septíembre de 1956, por la

que se díctan normas para la ap.íca-

ción del Decre.o de 21 de agosto úalmo,

por el que se prohibe el sacrlf:cio del

ganado vacuno menor de un a8o .(aSO-

letín Oficfaln del 23 de septíembre de

1956. )

Orden Clvil del Mérlto Agrfeola.

Ordenes del Minísterío de Agricu_tu-

ra, fe•ha 1 de octubre de 1956, por las

que se co.icede el ingreso en la Orden

Civi: del Mérito Agr!cola con las cate-

gorías que se indican a los sefio:es que

se mencio ^an. (aB. O.» de: 1 de octu-

bre de 1956.)

F.najenación de flrleA9 del Instltuto Na-
cional de lnvesti8aciones Agrouómicas•

Decreto-Ley de la Jefatura del Esta-

do. 'echa 14 de septiembre de 1956, so-
bre enajenac:ón de dos flncas rústicas

saas en Torrejón de Ardoz, prcpiedad

del Estado y adscrltas al Instituto Na-
cioyal de Investigaciones Agronómicas.
( aB. O.» de: 12 de octubre de 1958 )

f Incas maniflestameute me,)orables.

Decretos de: Mítasterio de Agrlcultiz-

ra, fechas 14 y 28 de septiembre, resPec-

tlvamente, por los que se aplica la Ley

de 3 de diciembre de 1953 a dos flncas
de los términos mun:cipales de Roae-

rue:as de: Páramo (León) y Ecija (Se-

vaía). (aB, p.n del 13 de octubre de

1958. )

Comercio de la patata de slembra
en la campafia 1956-57.

Adminlstrac:ó:1 Central.-Circular nú-

mero 19 del Inatituto Nacional para :a

Producción de Sem:llas Se:ectas, fecha

29 de septíembre de 1956, por la que

se dictan normas que han de regir el

comercio de :a patata de siembra en

la campaHa 1958-57. (aS. O.» del 13 de

octubre de 1956.)

Planes generales de colonizaclbn.

Decreto del Mínísterlo de Agricultu-

ra, fecha 28 de sePtiemb-e de 1956, por
el que se aprueba el P'an General de

Colonízac:ón de la zona propía de rie-
gos de: Canal del Cinca IHuesca). (aBo-

letfn Oficial» de: 15 de octubre de 1956• )

En el .Boletín Oficial» del día 18 de

octubre de 1958 se pub:lca otro Decre-

to del mismo Departamento e idénttca

fecha, ^por e: que se aprueba e: Plan

General de Colonización de la Zona del

Campo de Nijar (Almerla).
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Tributación por uso de tractor

von Ciriaco 5oto, Vi^l(adolid.

En el número de julio aparece la contesta-
ció^z a la consulta 3.664, en la que se resuel-
ve la cuestió^z pla^zteada por u^z agricultor
en relación con la no obligatoriedad de los
propietarios de tractores con remolque agri-
cola para tributar a la Hacienda por el co^z-
cepto de transportes, Usos y Consumos.

Consultadas las disposiciones que se men-
cionan e^z la respuesta de referencia, no en-
cuentro ninguna que indique claramente la
exención de tal tributo, ya que e^z las mis-
mas se limitan a dejinir y fijar las condicio-
^zes que han de reunir los tractores y remol-
ques para que sean considerados como agri-
colas, y las normas para su circulación. Co-
mo, por otra parte, entre las tarifas que se-
ñala el Reglamento de Usos y Consumos fi-
gura la ^zúmero 27, que concretame^zte se re-
fiere a "Mercancías propias" (cereales, hari-
nas, ganado, legumbres secas, abo^zo, etc.),
ruégole se sirva aclararme las disposiciones
en que se fundamenta la citada respuesta,
ya que, en caso javorable, habría de e^ztablar
la correspo^zdie^zte reclamación a la Hacie^z-
da por ingreso indebido de diversas ca^ztida-
des del expresado concepto.

Las disposiciones que se mencionan en la res-
puesta a la consulta 3.664, efectivamente, no se
refieren a la exención del pago a la Hacienda del
impuesto de Usos y Consumos, concepto Trans-
portes, para propietarios de remolques "agríco-
las", sino a la equiparación de estos vehículos a
"carros agrícolas", como así los asimila el Minis-
terio de Obras Públicas en las disposiciones que
se citan. Igualmente, en la Orden del Ministerio
de Hacienda de 22 de julio de 1954 (B. O. del 6 de
agosto de 1954), relativa a la patente de circu-
lación de los remolques "agrícolas" arrastrados por
tractor, tampoco hay la menor referencia a la
exención del citado impuesto sobre mercancías
propias, transportadas en dichos vehículos.

Por otra parte, en el Reglamento de Transpor-
tes por vías terrestres de la citada contribución
de Usos y Consumos, no aparece la obligación de
satisfacer el mencionado tributo en el caso ex-
puesto. Por último, que nosotros conozcamos, so-
lamente alguna Delegación provincial de Hacien-

da exige su pago, y los engorrosos trámites que
para el agricultor supone su exacción, y que se
citan en dicha consulta 3.664.

La Orden del Ministerio de Hacienda de fecha
22 de julio de 1954, que hemos mencionado ante-
riormente, en la que se modifica la aplicación del
epígrafe-i151-de la Sección primera de la ta-
rifa adicional de la Contribución Industrial, esta-
blece, por parte del citado Departamento, un trato
favorable a los transportes propios con remolques
"agrícolas", al reducir el importe de la patente de
circulación que han de satisfacer los tractores
agrícolas que los arrastren, trato sin duda inspi-
rado en las limitaciones impuestas a la circula-
ción de tales vehículos.

El Reglamento de Usos y Consumos, Libro III
(B. O. del 2-3-1947), dice en su artículo 1.°, refe-
rente al "objeto" de dicho impuesto (transportes
por vías terrestres) y en su apartado segundo, que
grava el transporte de mercancías "de todas cla-
ses" ; pero, en cambio, los artículos 2.°, referente
al "sujeto", y 3.°, relativo a la "base del impuesto",
se refieren a mercancías transportadas por "em-
presas", y en particular el artículo 7.", apartado
octavo, que trata de Exenciones, dice que "los pro-
ductos de cosecheros en tracción de sangre están
exentos", apartado igualmente inspirado en la in-
tención de eximir de tal tributo a las mercancías
que se transporten en carros agrícolas que estén
debidamente matriculados, propiedad de los cose-
cheros de productos que vayan a los puntos de
consumo o estaciones, así como las primeras ma-
terias que necesariamente se empleen en su pro-
ducción.

Aunque tal exención se reflere en el texto del
Reglamento únicamente a la "tracción de san-
gre", los remolques "agrícolas", que están equipa-
rados a los carros, por el Ministerio de Obras Píi-
blicas, para su circulación, con limitaciones, cono-
cidas de todos, relativas a su radio de acción, ve-
locidad, productos que pueden transportar, etcé-
tera-reconocidas no sólo por el Departamento ci-
tado, sino también por el propio de Hacienda en
la mencionada Orden de 22 de julio de 1954-, de-
ben tener la misma consideración que aquellos,
pues no deja de ser un transporte propio, de co-
sechero, sólo que "mecanizado", y, por tanto, le
deben ser de aplicación las mismas normas que
rijen para los carros y las mercancías que trans-
porten siempre que sean propias, o incluso más
favorables, para acelerar una transformación del
transporte con llanta dura al de llanta elástica,
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fomentado por el Ministerio de Agricultura, y de
extraordinario interés para el buen estado de ca-
rreteras, que de otra forma, en lugar de incre-
mentarse, se reduciría, con perjuicio para la eco-
nomía nacional.

En resumen, nos inclinamos a creer que no hay
razones que justifiquen el cobro de tal impuesto
a los agricultores propietarios de tractor como re-
molque "agrícola", que sólo destinan éste para el
transporte de mercancías que intervienen en el
ciclo de su producción agrícola, pues la realidad
es que el Reglamento que comentamos no lo esta-
blece de una manera terminante, si bien es cierto
que tampoco señala de una manera clara la exen-
ción. Con posterioridad al mismo, ha habido una
serie de disposiciones reguladoras y modificadoras
de los distintos Reglamentos de impuestos de Usos
y Consumos, que creemos no afectan sustancial-
mente al de Transportes (artículos señalados),
salvo la Orden de 23 de diciembre de 1949 (Bo-
letín Oficial del Estado del 26-12-1949), del Mi-
nisterio de Hacienda, relativa a la "supresión del
impuesto de transportes de mercancías para ve-
hículos con motor de gasolina", a partir del 1 de
enero de 1950, siguiendo en vigor la legislación vi-
gente en aquella fecha para el régimen tributa-
rio de los vehículos con motor que no la utilicen,
por lo que éstos quedan obligados a indicarlo en
forma visible.

Para terminar, tenga en cuenta el sefior Soto
que no le contesta un letrado profesional, sino un
aficionado que se "ha echado al ruedo" con dema-
siada valentía para lidiar en un terreno-el de las
Leyes-que no es el suyo, aunque en este caso y
anteriores similares pueda servirle de disculpa el
hecho de que haya salido del toril "un tractor con
remolque agrícola", para el cual no se encontra-
ba espada ni sobresaliente de turno, y ha saltado
a la plaza un espontáneo.

Por ello le aconsejo que antes de entablar la
correspondiente reclamación a la Hacienda, por
ingreso "indebido" (?) de diversas cantidades del
expresado concepto, consulte con un abogado es-
pecializado en la materia.

Salvador Font Toledo
3.690 Perlto tigrícol^ del Est:^do

T^ansformación del cultivo directo
en aparcería

U^^i^ ^luuuel ^loraleF, Colowera (Graoada).

Pensa^zdo e^z dar en nzedianería esta la-
bor de unas 30 hectkreas por tiempo de u^zo
o dos afios, si haciendo constar en el con-
trato que se haga que el medianero renu^z-
cia a los be^zeficios del artículo 7.° de la Ley
de 1940.

También quisiera saber si al dar la fi^zca
en aparcería, como dejo de tener personal
por mi cuenta, podré dar de baja los que
tengo hoy como fijos, en el Sequro de En-
fermedad.
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El contruto era por un año, prorrogable
por otro si ambas partes estaban co^ajormes.

Siendo dada dicha finca, tanto secano co-
mo regadio, a la tercera-66,6 por 100 para
el propietario y 33,4 para los aparceros-, y
en la misma proporció^a poner ambas partes
abonos y semilla.

Como se propone usted concertar un contra-
to de aparcería para cultivar la finca a que se
refiere, y dice que el plazo será de unos o dos años,
debo advertirle que el plazo de duración de las
aparcerías es, efectivamente, el que acuerden los
contratantes; pero no puede ser menos de una
rotación de cultivo.

La rotación de cultivo es el tiempo necesario
para recoger una vez la variedad de siembras, al-
ternativas o sucesivas, que se hacen en la finca de
que se trate.

Por eso una rotación de cultivo es variable;
su determinación no es cuestión jurídica, y su du-
ración depende de la clase de cultivos y forma de
cultivar la finca, y, en consecuencia, es muy con-
veniente, para evitar confusiones y posibles plei-
tos futuros, que al formalizar el contrato se ex-
prese en el mismo, de común acuerdo por ambos
contratantes, el tiempo de duración de una rota-
ción de cultivo, habida cuenta de la forma en que
se ha de explotar la finca objeto del contrato.

La renuncia del aparcero a los beneficios que le
concede el artículo 7.° de la Ley de 28 de junio
de 1940, hecha en el momento de firmar el con-
trato de aparcería, es ineficaz, y, en consecuencia,
llegado el momento oportuno, el aparcero, a pe-
sar de esa renuncia, podría exigir aquellos bene-
ficios y formular, eficazmente su opción.

En cambio, una vez que termine el contrato, o,
mejor dicho, cuando vaya a terminar y el propie-
tario no quiera continuar en aparcería, sí que po-
drá renunciar al derecho de continuar como arren-
datario de la parte proporcional de la finca. Así
lo dice el citado artículo 7.°, que establece que
cuando el propietario no quiera continuar en
aparcería el cultivo de una finca, el aparcero po-
drá optar entre dejar la finca al propietario o con-
tinuar como arrendatario de la parte proporcio-
nal que el propio artículo señala.

Opinamos así, porque este derecho de opción no
nace, para el aparcero, hasta que, al terminar el
plazo contractual, el propietario no quiera conti-
nuar en la aparcería. En consecuencia, y como al
firmarse el contrato para comenzar la aparcería,
el aparcero no tiene este derecho de opción más
que en potencia, puesto que no puedé ejercitarlo,
no puede renunciar a lo que no tiene. Téngase
también en cuenta, a este respecto, que el dere-
cho de opción del artículo 7.° a que nos referimos,
no lo tienen todos los aparceros en todos los ca-
sos de terminación de la aparcería, por lo que
hasta que no termine no se conocerá si tendrá o
no el derecho de opción del aludido artículo 7."

Existe otra razón para admitir que la renuncia
a la opción del artículo 7.°, hecha por el aparcero
al firmarse el contrato de aparcería, es ineficaz,

MACAYA, S. A.
ofrece a los agricultores los siguientes inaectici-

das y fungicidas, según fórmulas o importación

directa de su representada

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION
RICHMONO (U. S. A.)

I NSECTICI DA AGRICOLA

YOLCK
EL MEJOR

insecticida a base de emulsión de aceite mineral,
bien solo o con la adición de dinitro-orto-cresol,

D. D. T., LINDANE o NICOTINA, con lo cual

puede cubrir toda la gama de tratamientos de
insectos en invierno o verano.

ORTHO MALATHION
Insecticida con riqucza en MALATHION técni-

co del 20 ó 50 por 100, el más eficaz contra la
«mosca del Mediterráneo» (Ceratitis capitata) y

la «miosca del olivo» ( Dacus oleae), así como
contra «pulgones» y «ácaros».

ORTHOCIDE
Fungicida conteniendo el SO por 100 de CAP-
TAN, el más eficaz contra el «moteado» de los

frutales, asegurando mayor rendimiento, mejor

presentación de la fruta y muy superior conser-
vación de los frutos en almacén y transporte.

C E N T R A L .-BARCELONA: Vía Layetana, 23.

SUCURSALES.-MADRID: Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
SEVILLA: Luis Montoto, 18.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
ZARAGOZA: Escuelas Pias, 56.
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cual es que en el artículo 1.° de la Ley de 15 de
marzo de 1935 se dispone que los preceptos de la
legislación de arrendamientos rústicos serán de
obligatoria aplicación y no podrán ser modiflca-
dos por pacto en contrario de los contratantes.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 1 de ju-
nio de 1953, determina, en síntesis, que la limita-
ción del principio de la autonomía de la volun-
tad, impuesta por el artículo 1.° de la Ley de 15 de
marzo de 1935, al establecer que las normas es-
tatuídas por la legislación especial de arrenda-
mientos rústicos no podrán modificarse por pac-
tos de los contratantes, afecta no sólo a las situa-
ciones estrictamente arrendaticias, sino también
a las integrantes de regímenes aparceros, no pu-
diendo, por tanto, ser válidamente renunciados los
derechos de carácter social que en potencia apa-
rezcan reconocidos a los cultivadores aparceros,
hasta el momento en que puedan ejercitarlos, por
lo que la renuncia anticipada del derecho de op-
ción carece de validez, conforme a lo dispuesto en
el artículo 4.° del Código Civil y en el 1.° de la
Ley de 15 de marzo de 1935.

En cuanto al otro extremo de la consulta, con-
sidero que plantea usted mal la cuestión, pues la
enfoca como si terminase la explotacibn de la
finca, y lo que sucede es, tan sólo, que se cambia
la forma de su explotación, y en vez de cultivarla
usted directamente se propone ahora explotarla
por el sistema de aparcería.

Desde mi punto de vista, no creo que pueda us-
ted despedir a los obreros fljos que vienen traba-
j ando en la finca, ni darles, por tanto, de baj a en
el Seguro de Enfermedad.

Los obreros tendrán que continuar con el nue-
vo cultivador de la finca, que en el caso que nos
ocupa será el cultivador-aparcero, o éste y el pro-
pietario-aparcero conjuntamente.

En consecuencia, en el contrato de aparcería
tendrá que concertarse también, y acordarse, la
parte o cuantía que cada uno de los contratantes
ha de satisfacer de los jornales de los obreros, o
si este gasto ha de repartirse en la misma propor-
ción que los demás gastos y participaciones.

Ildefonso Rebollo

3.691 Abogado

Aparatos para hallar el peso
específico del trigo

P. Criado, Ccírdoba.

Les rueqo me informen sobre casas espa-
ñolas de las que se puede adquirir instru-
mentos para averiguar el peso específico del
trigo, tanto aparatos especiales como deca-
litros o hectolitros.

Puede dirigirse, entre otras, a las casas que se-
guidamente se indica, que le pueden ofrecer los

FABRICANTES DE ACEITES VITAMINADOS PARA LA AVICULTURA Y GANADERIA

TalíFono 26 ld 31

ACEITES DE HIGADO DE BACALAO
CLASICOS:

Fácil incorporación al pienso

ACEITES DE HIGADO DE BACALAO
CONCENTRADOSESPECIALES:

ACEITE DE HIGADO DE ATUN:

VITAMINA 'A" HIPER-ESTABILIZA-
DA:

• VICTIOS.
• VICTIOS.
• VICTIOS.

<omp4io .^^emin^ao B) . . . ^ . . . . . . . . . . .

Máxima absorción vitamínica

Estable dos semanas en el pienso

Estable 6 meses en el pienso

Analiza y conTrola cuidadosamente lo estabilidad de sus productos.

Por su calidad de fabricantes Vende Vitamina ^As a precios mós económ;cos.

Fabrica Vitamina cA>t desde hace dioz afSos habiendo conseguido con esta experiencia una garantía de
calidad inmejorable en sus productos.

Hidrosoluble y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sóljdo en potvottie^^ne de Rigodo de beeeleo) ( cont^ene el

1
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INSECTI CIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

^

Usando indistintamente eate producto eli-

mina las plagas siguientes :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.

ORUGAS DE LAS COLES.
CHINCHES DE HUERTAS.
ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARAf^1UEL0 DEL OLIVO.
VACANITA DE LOS MELONARES.

CUCA DE LA ALFALFA.
HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.
GARDAMA.
PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

Y en general a insectos, masticadores y chu-

padores.

NO ES TOXICO para las plantas, operarios
ni animales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los fru-
tos o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-
via o riego, por lo que tiene persistencia so-
bre la planta.

FABRICADO POR:

Itl s^SIRIR ifR R VE N I CR H fi NRRI N
MADRID

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

N E R E S A(Negocios Reunidos, S. A.)
Viriato, 57 MADRID Teléfono 23 72 61

Directer Técnico: Dlreetor Qu(mico

PEDRO MARRON
Ingsniero agrónomo

y Preparadors

JUAN NEBRERA

aparatos para determinación de peso específico
del trigo, ya se trate de aparatos especiales de
precisión o bien de simples o dobles decalitros:

E. Rivera. Marqués de Urquijo, 16. Madrid.
Llofríu. Plaza de las Cortes, 3. Madrid.
Juan Busquets Crusat. Carretera de Alcolea.

Reus.
Rico Cuenca R. C. María de Molina, 13. Valla-

dolid.
José M.a de Soroa y Plazza

3.692 Ingeniero agrónomo

Futura explotación de finca recogida

E. Collado, Jaén.

Tengo una finca que su superficie es de
39 hectáreas; de éstas, hay de pastos 2G, con
bastante monte bajo neqro y dulce para el
ganado cabrío; también están pobladas todas
de espinos; I1 de tierra de cabrío, que si bien
su calidad es regular, todas se labran porque
tienen fondo sin piedras; éstas no han visto
el abono mineral ni el estiércol nunca. Dos
de olivos más bien buenos, con treinta y cín-
co años de postura. Una casa cortijo, con vi-
vienda para el labrador y albergue para cie^z
cabezas de ganado, bien cabras, bien ovejas.
Esta finca la tengo arrendada hace veinti-
cinco años; empezó qazzando 1.500 pesetas, y
en el transczcrso de este tiempo he podido
conseguir que me den 7.500 pesetas pazclati-
namente. Este labrador es de los tantos que
hoy siguen labrando a lo antiguo; hace zcnos
días que le dije que le tenia que subir la ren-
ta a 10.000 pesetas, una vez que los impues-
tas cada día son más, y me dice que dispon-
ga de la finca, que él no puede dar más ren-
ta. Le he exigido que tiene que labrar a uso
y costumbre de buen labrador, y me dice que
son muchos los gastos qzce hay que hacer
para labrar como yo quiero, y que en estas
condiciones que disponqa de la finca cuando
yo quiera. Comoquiera que el que suscribe tie-
ne setenta y nueve años, no me es posible la-
brar yo directamente esta finca; en este caso
he pensado darla a medias o arrendarla,
siempre procurando que el que la tome ten-
ga por lo menos seis hijos dispuestos a tra-
bajar, y al mismo tiempo qzce entienda de ga-
nado y de labor, pues como el czcltivo se ha
intensi jicado tanto en estos tiempos nuevos,
hay que aplicar en todo negocios modos z/
normas nzcevas, y esto es lo que no les coqe,
por desqracia, en la cabeza^ a los antiquos y
aún a nuevos labradores, debido seguramen-
te a la falta de educación e ilustración que
carecemos el 80 por 100 de los labradores. Yo
me he metido entre éstos, puesto que en mi
escritzcra observará lo rústico que me expre-
so en ella, lo que espero me disvense de que
así me exprese y escriba. /Pero ya S^n seten-
ta y nueve años!
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^Cuántas cabras Zecheras, aproximadamen-
te, caben con desahogo en esta jinca?

^Cuántas ovejas, aproximadamente, caben
co^z desahoqo en esta finca?

^Cuántos lechones, aproximadamente, se
pueden criar cada tres o cuatro meses con el
pienso del churro de 30 cabras, y, además,
co^z pienso de salvado, orujo y harina de ce-
bada, bien revzcelto con el churro, bien por
separado?

^Qué cantidad de leche, aproximadamen-
te, pueden dar 30 cabras en las veinticuatro
horas?

^Qué cantidad de grano, aproximadamen-
te, necesitan las 30 cabras al año? (hay mu-
cho monte y paja).

^Me convendría más poner esta finca de
pinos o almendros, que arrendarla o darla a
medias? ^Qué cantidad de queso pueden dar
30 cabras?

^Qué cuantía, aproximadamente, de renta
podría poner por esta finca a base de un
buen labrador y a base de que pudiera éste
vivir desahogadamente?

Esta región es de las más afortunadas que
hay en Andalucía, puesto que su clima es
fresco, sin hacer mucho frío. No me acuerdo
que no se haya puesto era ningún año, como
ocurre en otras regiones; más o menos, por
malos que hayan sido los años, siempre algo
se ha recogido.

Es difícil contestar a su consulta con detalle,
porque para ello sería necesario conocer la flnca;
pero por las características que indica posee la
misma, se puede prejuzgar que sería capaz de sos-
tener 40 kilos de peso vivo por hectárea.

En cuanto a la clase de ganado más convenien-
te, se podría hacer la distribución siguiente:

Por las circunstancias que concurren en el mon-
te, es más aconsejable el ganado cabrío que el la-
nar, y, por la misma razón, el cupo de ganado pu-
diera ser, aproximadamente, 20 cabras y un se-
mental con su recrío, y una cerda de vientre con
un semental también con recrío, ganado que da
alrededor del peso vivo indicado. El régimen del
ganado cabrío se considera pastoreo, y el de cer-
da, mixto de pastoreo y estabulación.

Además del recrío, se puede obtener de la tota-
lidad de las cabras una producción de 3.000 litros
de leche, con la que podrían conseguirse unos
400 kilos de queso.

Por la superficie de cereales y alternativa que
pueda seguir, se estima sólo se suele obtener pien-
so para el ganado de labor, y, por tanto, el del ga-
nado de renta tendría que ser adquirido en el
mercado, toda vez que de la finca solamente pue-
de utilizarse el suero resultante de la fabricación
del queso para la alimentación dei ganado de cerda.

En cuanto a la renta, hay que tener en cuenta
que si el actual arrendatario la deja por no pagar
7.500 pesetas, es porque seguramente tal renta no
puede abonarse. ^yistremundo de Loma,

3.693 Ingeníero e,grónomo

Adquisición de carneros

Don Enrique de Zulueta, Simanca` (Vallado-
lid).

Teniendo interés en adquirir diez semen-
tales de ganado lanar para mi ganaderia, y
no sabiendo a quién acudir, lo hago a uste-
des para ver si ^ne pueden informar dónde
he de diriqirme y qué clase convendría para
mis ovejas, que son de raza castellana.

Puede dirigirse al señor don Fernando Miranda,
calle del Duque de la Victoria, 15. Valladolid.

Sus ovejas de raza castellana ganaron el primer
premio en la última Feria del Campa

3.69^
Antonio Bermejo Zuazúa

Ingeníero agrónomo

Vacuna contra la Mixomatosis

J. de Tena, ĉevilla.

Han empezado a darse casos de Mixomato-
sis en esta comarca, y creo que hoy precisa-
mente ha sido declarada oficialmente la epi-
demia, y como el grupo de veterinarios de
esta plaza no consigue hacerse de la vacuna

t

Ant^es de hacer nnevas transformaciones de secano
a reradfo pidap proyec^us Y presupuestos.
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para combatirla, me dirijo a ustedes por si
esticviese^z mejor informados para que hicie-
sen el favor de decirme dónde podria adqui-
rirla, con el fin de ver si es posible contener-
la en la conejera que poseo en mi finca. Ne-
cesitaría 2enas cien dosis, entre conejos de
distintas edades.

La vacuna contra la Mixomatosis del conejo pue-.
de adquirirla, ya en la Jefatura Provincial de Ga-
nadería (calle de Trajano, número 2), ya en el Pa-
tronato de Biología Animal (calle de Embajado-
res, número 68, Madrid), previa petición por escri-
to solicitada por un veterinario.

El precio de la misma es de 0,25 pesetas cada do-
sis, expendiéndose en frasquitos de diez dosis al
precio de 2,50, más los portes cuando, como en este
caso, hay que enviarla a provincias.

3.695

Félix Talegón Heras
De: Cuerpo Nacíonal Veterínarío

Asociación de alfalfa,
con cebada y frutales

LJn suscriptor.

Pretendo sembrar de alfalfa, a principios
de octubre, una parcela de mil metros cua-
drados que actualmente está sembrada de pa-
tatas.

Dado lo avanzado de la estación, a mí se
me oc2crre sembrar, con la alfalfa, semilla de
cebada, para darle u^z corte o siega a la ce-
bada, que me proporcione verde o forraje
para ^ni averío antes de llegar el invierno, y
así aprovechar mejor el terreno. ^Puede ha-
cerse este aprovechamiento sin merma de lo-
zania para el alfalfar?

E^z la misma parcela quiero sembrar árbo-
les frutales este otoño. ^Es dañosa la alfcilfa
para los frutales?

Mi finca está aproximadamente a 323 me-
tros sobre el nivel del mar en Alicante.

No hay inconveniente alguno en sembrar alfal-
fa y cebada en el mismo terreno. Lo normal es
sembrar por delante la cebada, y cuando está na-
cida y con 8 ó 10 cros de altura, se siembra la al-
falfa a voleo, enterrándola muy superficialmente
con un pase de grada de púas ligerita.

La cebada se repone rápidamente del daño apa-
rente que se le ha hecho, y la alfalfa germina bien
si llueve a tiempo, como es de esperar en esa zona.
Después puede segar la cebada, como proyecta, una
o dos veces, y al final podrá segar conjuntamente
ambos forrajes, cuando la alfalfa crezca suficien-
temente.

La plantación de frutales puede hacerse, pero
la presencia de la alfalfa resulta perjudicial en
el arbolado joven, que encuentra la competencia
del alfalfar.

Si el arbolado está ya firmemente establecido,
es el alfalfar quien sufre en el radio de acción del

árbol en su espacio vital, poco más o menos, la
proyección del árbol con todo su ramaje sobre el
terreno.

Para establecer el alfalfar es conveniente cono-
cer la profundidad del terreno útil. Si éste es poco
profundo, el alfalfar tiene corta duración y es me-
jor emplear un trébol anual o bisanual, con ventaja
para el arbolado joven. Solamente cuando la pro-
fundidad del terreno conveniente hace durar el
alfalfar cuatro o más años, resulta económica-
mente ventajosa la formación de esta pradera.

Para que el éxito sea probable, es conveniente
conocer el grado de acidez del terreno. Si éste re-
sulta ácido, es necesario enĉalarlo conveniente-
mente, o cuando menos, emplear abonos que con-
tengan cal abundante, tal como las escorias fos-
fatadas, que aportan, con el ácido fosfórico fun-
damental, una importante cantidad de cal.

3.696

Ramón Olalquiaga
Ingeniero agrónomo

Dirección del constructor de silos Gerry

Don Mariano Borrero, Sevilla.

El número 288 contiene el segundo articu-
lo, "Notable avance en la conservación de fo-
rrajes", del Ingeniero Agrónomo don Carme-
lo Benaiges de Aris, sobre los silos Gerry, y
mucho les estimaré el favor de comunicarme
la dirección exacta de la Casa Gerry, cons-
tructora de dichos silos, a fin de ponerme en
comunicación con la misma sobre el particu-
lar.

La palabra Gerry procede de otra extranjera
con la que es designada la máquina moldeadora de
silos a que se refieren los artículos publicados en
AGRICULTURA. NO hay, pues, Casa Gerry en Espa-
ña. Se construyen en Barcelona, y, según nues-
tras noticias, tiene la exclusiva de venta en nues-
tra Patria la Casa de Maquinaria Agrícola "Fi-
nanzauto, S. A.".

Su Gerencia (calle de Arlabán, 14, Madrid) pue-
de darle los datos comerciales que desea.

Carmelo Benaiges de Aris
3.697 Ingeníero agrónomo

Construcción de defensas en un río

Don Miguel Orea, Jódar (Jaén).

Pienso hacer defensas en el rio que linda
con una de las fincas que poseo, para lo cual
me han acumulado en la caja del rio varios
metros cúbicos de piedra. Como quiera que
el propietario del otro lado del río ha visto
acumular piedras en el lado contrario, me
manda razón de que me atenga a hacer de-
fensas de ninguna clase en la zona de mi
propiedad.

Como quiera que este río es de tercera o
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cuarta clase, les pregunto: ^Puedo hacer de-
jensas dentro de la zona del río donde exis-
te mi propiedad? ^A qué distancia puedo lle-
gar con las defensas al agua que discurre por
el río?

Los artículos de la vigente Ley de Aguas que se
refleren concretamente a sus deseos de establecer
defensas en sus terrenos, son los siguientes:

Artículo 52.-Los dueños de predios lindantes
con cauces públicos tienen libertad de poner de-
fensas contra las aguas en sus respectivas már-
genes, por medio de plantaciones, estacadas o re-
vestimientos, siempxe que lo juzguen conveniente,
dando de ello oportunamente conocimiento a la
Autoridad local (Alcalde). La Administración po-
drá, sin embargo, previo expediente, mandar sus-
pender tales obras y aun restituir las cosas a su
anterior estado, cuando por circunstancias ame-
nacen aquéllas causar perjuicios a la navegación
o flotación de los ríos, desviar las corrientes de
su curso natural o producir inundaciones.

Artículo 53.-Cuando las plantaciones y cual-
quier obra de defensa que se intente hayan de
invadir el cauce, no podrán ejecutarse sin previa
autorización del Ministerio de Obras Públicas en
los ríos navegables y flotables, y del Ingeniero Jefe
de la Confederación Hidrográfica en los demás
ríos, con arreglo a lo que se prevenga en el Re-
glamento de esta Ley.

Artículo 54.-En los cauces donde convenga eje-
cutar obras poco costosas de defensa, el Ingenie-
ro concederá una autorización general para que
los dueños de los predios limítrofes, cada uno en
la parte lindante con su respectiva ribera, puedan
construirlas, pero sujetándose a las condiciones
que se fljen en la concesión, encaminadas a evi-
tar que unos propietarios causen perjuicios a otros
y conforme a lo que se prefije en el Reglamento.

De todo ello se desprende que el consultante tie-
ne perfecto derecho a defender sus márgenes de
las aĉometidas de las aguas; pero que, para evitar
discusiones con los demás propietarios, a los que
pudieran afectar las obras, es necesario solicitar
la correspondiente autorización del Ingeniero Jefe
de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, que es la que corresponde al emplazamiento
de las obras.

avaos ci.ASUs
UTII. SN TODAB ELA[^OH,ACIONEb

BE^YIPLAZA A 3 HIDB.AULICAB

Las oflcinas están en la plaza de España, sec-
tor 2, de Sevilla.

3.698

Antonio Aguirre Andrés.
Ingeniero de Camínos

Aprovechamiento de ^a paja
.que deja la cosechadora

Un suecriptor de 'LaragozA.

Hemos adquirido una cosechadora para
utilizarla en fincas de regadío y se nos pre-
se^zta el problema del aprovechamiento de
la paja que ^zecesita^nos para la ganadería
de dichas fincas y producción del estiércol.

Para solucionar la recogida conocemos:
1. Un aparato cargador (muy utilizado e^z

Francia) que se engancha detrás del remol-
que, al que automáticamente eleva las hile-
ras de paja que ha dejado la cosechadora.
Desearíamos conocer casa española que pue-
de suministrarlo.

2. Máquina recolectora picadora de fo-
rrajes.

3. Máquina prensa enfardadora.
De las tres soluciones señaladas, desearía-

mos saber cuál es la más conveniente, y sos-
pechamos que la primera resultará la más
económica, mientras la segunda será la que
mejor dejará la paja destinada a la alimen-
tación del ganado.

Respecto a la paja que quede en el campo
destinada a ser e^zvuelta con el terreno, de-
searíamos co^zocer el aparato más conve-
niente para hacer esta labor.

A) Aparato tipo Rotovator. No conviene
a nuestra finca por ser terreno donde abun-
dan las piedras.
B) Aparato desbrozador de rastrojos.
C) Gradas de discos dentados.
Rogándoles nos digan qué labor resultaría

más económica y casas suministradoras de
los aparatos.

La solución de adquirir paja y enterrar to-
da la que producimos, habría que desechar-
la en algunos años, como el prese^zte; tal vez

P R E N S A S
para vino y aceite
PIDA USTED CATALOGO GRATIS

MARRODA N
Y REZOLA, s.^.
Aponado 4 LOGRONO
Pas^o del Prado, 40 - MApRID
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en otros pudiese ser tomada en considera-
ción.

Sabemos que existen aparatos adicionales
que, colocados detrás de la cosechadora, em-
balan la paja; pero aparte de necesitar una
fuerza extra-qice dudamos pueda aportar el
motor actual de la cosechadora-, parece
que molestan el buen funcionamiento y ren- ,
dimiento de la máquina.

Para hacer más concreta la respuesta, hubiera
convenido conocer tipo de la cosechadora y di-
mensiones de los tablares del regadío.

En general, la cosechadora es incarnpatible con
la recogida de la paj a. El abaratamiento logrado
en la recolección justiflca dejar la paja en el te-
rreno y enterrarla tras de picada con una des-
brozadora de rastrojos, bien sea de martillos so-
bre un eje horizontal o de cuchillas sobre un eje
vertical. Añadamos como consejo recoger sólo las
espigas y dejar el rastrojo lo más alto posible pa-
ra aliviar el trabajo de la cosechadora.

Si la distancia de transporte es corta, conviene
el cargador enganchado a un remolque; en otro
caso, la empacadora automática con recogedor.
Todo en el supuesto de utilizar la paja larga para
camas o estiércol, pues retrillarla para alimQnto
resultará antieconómico, es decir, más costoso, en
general, que comprarla aunque sea cara, pues co-
mo decimos, el ahorro logrado en la recolección
con cosechadora lo permite sobradamente.

Las empacadoras adosadas a las cosechadoras
son realmente agavilladoras que aprietan poco la
paja. Es natural que este accesorio exija al motor
de la cosechadora mayor potencia y produzca las
diflcultades ordinarias de los conocidos mecanis-
mos atadores.

Nuestro consejo concreto es ir al grano segan-
do alto y enterrar la paja tras triturarla. El ga-
nado merece otros alimentos más nutritivos, como
los forrajes, tan adecuados a los viejos y nuevos
regadíos.

Todas las flrmas especializadas que se anuncian
en AGRICULTURA pueden hacer ofertas de la ma-
quinaria que se reseña en la consulta.

3.69v

Eladio Aranda Heredia.
Ingeniero agrónomo

i AGR IC ULTOR!
Los gusanos, pulgones y criptogamas que ata-

can a los frutales son difíciles de combatir

en primavera. En cambio, se destruyen fácil

y económicamente tratados preventivamen-
te en invierno con

C A LDO SUL F O C A LCIC O
CON CENTRA UO "M ED EM "
Los perales y manzanos están expuestos a los

ataques del gusano, de la roña o moteado,

del tigre o chinche y la psila, y los frutales

de hueso a la lepra, o abolladura, o perdigo-

nada, o cribado, ,y la orugueta del almendro,

y el piojo de San José, al naranjo, y pulgo-

nes, piojillos y aricidos, Tallarina a toda cla-

se de frutales. Pulveriza bien los árboles aho-

ra y te verás libre de estos enemigos.

En ganadería, el

C A L DO SII L F O C A LCIC O
CONCEN TRADO"M E D EM"

evita y cura

la ROÑA o SARNA DEL GANADO LANAR

y CABRIO

Solicite folletos e información a

Lea usted

Estampas de San Isidro
2.° edición

Original de Luis Fernández Salcedo, con
numerosas ilustraciones.

Sociedad B^óoima de ^bu^os Medem
O'Donnell, 7 i^^^ Teléf. ZS 61 55

M A D R I D (/1-̂7),^ Apartado 995

RegSstrado en la Direccíón General de Agrlcultura con

el número 239
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Los precios de nuestros pro-
ductos están estudiados pa-
ra que resulten realmente
bajos con un RESPETO AB-
SOLUTO de la CALIDAD.
Esto es posible únicamente
con el gran volúmen de pro-
ducción que hemos alcan-
zado.
Si Vd. se molesta en averi-
guar 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 ti-
tulación o la estabilidad,
aprenderá que AVEMINA ES
MAS ESTABLE.

Registro D. G. Ganadería N° 265

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO CONCENTRADO

A. J. CRUZ y Cía., 5. en C.
Primeros preparadores de vitamina "A" y "D" en España

APARTADO 89 - PALENCIA

LA AVEMINA NQ SE VENDE A GRANEL

ACf/TE:
• La forma de administración más se-

gura y económica. EI producto natu=
ral con estabilidad indefinida.
En latas litográficas de 1-4-8 litros
y frascos de 160 gramos.

.S^6U8lĉ.
• Creada para las granjas que no tie-

nen agua corriente en sus bebede-
ros. La forma más cómoda, limpia y
se ura.
De ido a su inmejorable asimiloción,
menores dosis producen mejores
rosultados.
En frascos de 100 c. c. y botes de 1
I itro.

Po^vo:
• Vitaminas estabilizadas con eficací-

simos y costosos anti-oxidantes que
la misma naturaleza ha dispuesto
para este fin.
GARANTIZAMOS que su eficacia
perdura durante su almacenamien-
to prolongado.
En botes de 200 gramos y de kilo.

AVEMINA Es MAS ESTABIE
PORQUE ESTA ESTABILIZADO

PREPARADO POR:

MCONi MENOS S
DINERO
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Anales de la estación experimen-
tal de Aula Dei.-Consejo Su-
perior de Investigaciones Agro-
nómicas.--rVolumen IV, núme-
ros 3-4, 98 páginas. Zarago-
za, 1956.

En estos númeras del volu-
men IV de los Anales de la esta-
cíórt experimental del Aula Dei,
que dirige el ingemero don Ra-
món ESTERUELAS, se publican dos
trabajos de T1^o y LEVAN sobre
los cromosomas sexuales en la

meioisis de Ic rata macho.
SÁNCHEZ MoN^E publica tres trabajos, uno en cola-

boración con RA^^íREZ, sobre selección de la fertilidad
en el centeno, y los otros dos sobre obiención de anfi-
dir.,loides en triticales de 42 cromosomas, y a continua ^
ción, el glosario de los térmirtos de Genéfica y Citoge-
tica, que viene publicando periódicamente.

^i^un a^ ret„i^ ^ vrbrtai
y Entomolcra'n AR^co1^

MINISTERIO DE AGRICULTURA.

Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agronómicas. -
Boletín de Patoloqía Vegetal
y Entomología Aqrícola.-Un
volumen de 407 páginas. -
Estación de Fitopatología
Agrícola.-Madrid, 1954-55.

En el nuevo volumen d e 1
prestigioso Boletí^z de Patolo-
gía V e q e t a l y Entomología

Agrícola, del Instituto Nacional de Investigaciones
Agronómicas, se publican ocho traba.jos de ALFARO.

El primero se refiere a los barrenadores del maíz
en las vegas medias del Ebro, donde ocasionan
bastantes daños, aconsejando el autor la aplica-
ción de una serie de medidas fundamentalmente
para limitar la pululación de los adultos en la pri-
mavera. El segundo trabajo se refiere al garapati-
llo del trigo, Aelia Rostrata, también en Aragón, en
el que tras de estudiar la biología del insecto in-
dica diversos ensayos sobre la sensibilidad de las
formas larvarias de este insecto a los insecticidas
más activos de que ahora se disponen en el co-
mercio.

Los Hoplocampa de los perales y ciruelos son tra-
tados en tercer lugar por Alfaro, indicando los da-
tos biológicos de estos himenópteros, así como los
ensayos de lucha por vía química. El cuarto trabajo
se reflere a observaciones sobre Cydia Pomonella

hechas durante las campañas de 1954-55, como con-
tinuación de las de años anteriores.

Una de las plagas más generales en las planta-
ciones hortícolas y en los árboles frutales y orna-
mentales es la conocida vulgarmente por el nom-
bre de arañuela roja. El quinto trabajo se reflere a
dicho ácaro, con unas indicaciones biológicas del
mismo y un estudio sobre los diversos ensayos efec-
tuados, de los que se deduce que los ésteres fosfo-
rados son los que han proporcionado, en conjunto,
mortalidades inmediatas más elevadas.

En sexto lugar se ocupa Alfaro de dos plagas de
cereales, frecuentemente señaladas en ciertas co-
marcas aragonesas, y que son las originadas por los
dípteros Mayetiola Destructor y Mayetiola Mimeu-
ri; la primera sobre trigo y a la vez sobre centeno
y la segunda sobre cebada, existiendo una tercera
también que ataca a la avena. Indica interesantes
observaciones sobre la biología de las dos primeras
plagas citadas para comprobar cuál es la época de
siembra que puede ofrecer ciertas seguridades res-
pecto a las mismas, con las naturales variaciones
según las condiciones climáticas de cada año. La
séptima aportación se refiere a unas notas sobre
el "mal del pie" en los cereales aragoneses, que no
es una enfermedad específica, sino un conjunto de
alteraciones que tienen cierta identidad en los ca-
racteres y una localización de parasitismo en la
base de las plantas, que hace el que las agrupe bajo
esa global denominación.

El último trabajo se refiere a los productos orgá-
nicos de síntesis en la defensa de las plantas cul-
tivadas. El completo y documentado estudio se di-
vide en dos capítulos: insecticidas orgánicos de sín-
tesis y fungicidas orgánicos de síntesis, con indica-
ción de los nombres y forma química de cada uno
de ellos, propiedades y aplicación ,y una extensa
biografía completamente al día.

PLANE5 y DEL RIVERO presentan nuevos estudios
sobre el barrenador del arroz para aclarar las di-
ferencias que encontraron con los anteriores ensa-
yos entre los resultados conseguidos con algunos
productos en el campo y en el laboratorio. Comple-
tados dichos trabajos con la puesta en práctica del
funcionamiento de cebos luminosos para la atrac-
ción de los adultos de Chilo Suppressalis, con el fin
de conocer la curva de vuelo de la mariposa, se ex-
ponen en el mencionado trabajo la marcha de las
experiencias y los resultados obtenidos. Los mismos
autores estudian también diversos ensayos contra
Ceratitis Capitata y Dacus Oleae por medio de ce-
bos azucarados con insecticidas fosfóricos, presen-
tándose como insecticidas altamente eficaces y pro-
metedores el Malathion y el Dipterex.

GóMEZ MENOR estudia un hemíptero que ocasio-
na daños a las plantaciones de tomate y tabaco, y
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que es el mírido llamado Macrolophus Nubilus, des-
cribiendo las características de los adulto ĉ, huevo
y formas ninfales, así como los daños que causa. El
mismo autor publica la lista de los hemípteros que
atacan a los árboles y arbustos frutales, con una
clave para el diagnóstico de familias, géneros y es-
pecies. Por último, también estudia una nueva for-
ma de Coccus (Saissetia) Oleae que ataca a la chi-
rimoya y al naranjo.

BENLLOCx analiza los factores que regulan el co-
mercio de los productos fitoterapéuticos y su rique-
za en principio activo, y que son la clase de plaga
y enfermedad que quieran combatirse y momento
o fase del desarrollo en que se aplica el tratamien-
to, cultivo de que se trata y estudio de la vegeta-
ción, producto a utilizar y forma en que haya de
aplicarse y la máquina o aparato disponibles.

DEL CAÑIZO, al tener ocasión de estudiar una al-
teración del color normal del pericarpio del pláta-
no, vió que los agricultores suelen atribuirlo a un
ácaro, cuando en realidad es producido por un ti-
sanóptero que ha identificado el autor como Her-
cinothrips femoralis. Describe dicha especie, así
como su área geográfica, plantas a que ataca, da-
ños que ocasiona y medios de lucha a base de ni-
cotina, piretrinas y rotenona.

DOMÍNGUEZ estudia, dentro de la familia de los
crisomélidos, los halticinos, pequeños y aun dimi-
nutos insectos, conocidos vulgarmente por el nom-
bre de pulguillas, de los que presenta una clave para
su identificación y después, para cada una de las
especies, los datos morfológicos y biografía de me-
dios de lucha.

Completa el interesantísimo volumen de Patolo-
gía Vegetal y Entomología Agrícola dos notas ne-
crológicas, una dedicada al profesor Juan B. MAx-
CHIONATTO y Otra del prOfeSOr Zenón PAYNE 1VIETCLAF.

I]R. SF.IICHI TOBATA. - ^aj^an's
Agriculture.-Farming Popula-

tión. -- Ministerio de Asuntos
Exteriores del Japón. 1956.

Dado el poco conocimiento
que normalmente se tiene de los
distintos aspectos de la vida eco-
nómica japonesa, se considera
muy interesante este folleto, en
el que a grandes rasgos se ha^e
un resumen de la agricultura en
dicho país.

El autor de este trabajo, doc-
tor TOBATA, ha trabajado también en Estados Un^dos

y Alemania durante var:os años, por lo que 3u perfec-
to conocimiento de los sistemas agrícolas europeos y
americanos ha sabido dar una redacción a su trabajo
perfectamente asequible a las ideas imperantes sobre
la materia en el mundo occ^dental.

EXTRACTO DE REVISTAS

Fórderungsdienst, núm. 5. Viena, 1956. "Límites

de rendimiento de los tractores pequeños", por el

profesor K. RExxL. Viena.

La capacidad de rendimiento de un tractor pe-

queño está limitada por su pequeño peso propio y

por la pequeña capacidad de su motor. Sin embar-

go, son precisamente estas cualidades las que lo

hacen aparecer tan adecuado para las labores pre-

paratorias para la siembra y para las labores de

•ultivo, así como para los trabajos de escardar y

de acollar y también para el pequeño transporte.

Por ello se presta muy bien el tractor pequeño a

los trabajos de cuidado en las explotaciones de
gran extensión, en las cuales hay tractores de más

fúerza para efectuar los trabajos pesados.

En los trabajos de campo, los tractores de menos

de 1.000 kilogramos necesitan pesos adicionales;

sin embargo, hay que considerar la capacidad del

motor cuando hay que trabajar ya cierta extensión.

En cuanto a los transportes con remolques de dos

ejes, la carga útil puede ascender al doble del peso

del tractor en un terreno llano y en pendientes

(hasta del 15 por 100 en caminos y hasta del 10

por 100 en él campo) puede ser igual al peso propio

del tractor. En este caso suelen ser muy prácticos

también remolques monoeje con un apoyo en el

tractor.

Además de estas reglas generales ganan impor-

tancia especialmente con los tractores pequeños
todas las medidas que intensifican la capacidad de

adherencia de las ruedas motriz al suelo y todos

los métodos de aumentar su peso adherente.

En explotaciones pequeñas funciona como úni-

co tractor, haciendo el papel de mecanizar la ex-

plotación únicamente él, es decir, si se tienen en

cuenta los límites de su capacidad.-J. A. V.
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i
TRILLADORAS "ANGELES "

PRODUCCION EN TRIGO POR JORNADA DE TRABAJO:

Tipo A . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 kgs.
^ C ............... 10.000 ^

INDUSTRIAS SIDERURGICAS, S. A. - BARCELONA
Paseo de Colón, 2- Apartado de Correos 557

M. A. P. F. R. E.
^^ Iro S^lo, 29 - II B U N I D- itl¢is. 31 S6 B9 l 06/9

SEGUROS

ACCIDENTES DEL TRABAJO

ACCIDENTE INDIVIDUAL

RESPONSABILIDAD CIVIL

COMBINADO DE AUTOMOVILES

INCENDIOS DE COSECHAS

INCENDIOS DE EDIFICIOS

ROBO.

COMBINADO INCENDIOS-ROBO

GANADO

PEDRISCO

(Autorizado por la Dirección Gene-

ral de Seguroa en fecha frll-52:)



Ventaja del sistema

de amortizaciones.

DE LA MISMA COLECCION

MANUAL DE AGRICULTURA
(g tomos)

DERECHO AGRARIO

ECONOMIA AGRARIA

CONSERVACION DE SUELOS

JARDINERIA

CONSERVAS VEGETALES

FABRICACION DEL AZUCAR

FABRlCAC10N DEL ALCOHOL

OIJVICULTURA Y ELAYOTECNIA

HIDRAULICA AGRICOLA

BROMATOLOGIA ZOOTECNICA
Y ALIMENTACION ANIMAL

FORRAJICULTURA
Y PASTICULTURA

GANADO VAGUNO

CANADO CABALLAR

GANADO LANAR

GANADO CABRIO

HIGIENE PECUARIA

MAQUINARIA AGRICOLA

PLANTAS TEXTiLES

0ócinas rodantes del Banco

Popular de Puerto Rico.
lnstalaciones de una asociación

de crEdito rural.

E L C R E DI TO AGR I CO L A
por ALFONSO ROCHAC

I,a organizaeión^ earacterísticas y problemas del Crédito agríeola,
estudiados con modernidad, plsnitud y valor práctico.

CONTIENE: E) complejo económico de la Agricultura.-El concepto

del Crédito Agrícola.-Clasiñcación del Crédito Agrícola.-Crédito

Agrícola y desarrollo económico. - Organiza-

ción de) Crédito Agrícola.-Los elementos de

un préstamo agrícola. - Análisis de los présta-

mos. -Operaciones de Crédito Agrícola. -

Tasaciones Agrícolas. -El crédito de capacita-

ción. - Las asociaciones de Crédito Agrícola.

CIONE

v

DISEDI ( Distribnidora Editorial)
Calle de Recotetos, 13 MADRID
Sfrvanae remitirme un prospecto de EL CREDITO AGRICOLA,
y tenerme al corriente de cuantas novedades editen sobre

_ ._...._ ................. ......................................................................... _..-.....
. ..................... .... ....._....D. __ ....................... .. ...____ _.._._..... ......_. ..

Profesión .._....._ _. _ ....................................-°°--....°---•----------°---......------..

Domicilio .....____ ... .................. ...................._....................._.. -.

Residencia ...................._......................................... ( ..........-...-.............

Un tomo en cnarto, dc stó pági-

nas^ ilostrado con 46 grabados,

caadros^ gráficos y modclos, y

varios apéodicu. Encuadcroación

sn tcla coo sobrccobicrtas a color.


