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EI precio del aceite de oliva

Heiteradarnente nos uenirnos ocupando en esta Re-

vista rle las dificrdtades por quc atraviesa la riyueza

olic^arc^ra, ac•entnadas tíltimanicnte por Zos cunntio-

sus dnñus origincndos pur los agentes rrhnosféricos.

También henzos seiralado la tendencia del Mi^nis-

terio de rlgrictdtrcra, reflejada en las tíltintas dispo-

siciones, de increnz.entar el precio del aceite de oliva

para crear con ello ttn estínatrlo a la prochz.cción oli-

varera, que en los nrunzentos actu.a.les nu puede cu-

bri.r las necesidacles nzris a.prenziantes de nuestro con-

su.rzru interior y azncna.za perder los merca ►los laabi-

tua/es, que constitnían urua fuente cle dii^iscw no des-

preciable.

Las bajísim.as tempcraturrzs proclucidas en febrcro

dcl lzasado airn, precc^didas de tuz naes de enero muy

tc^nrplrrdo en las zonas típicanzente olivarcros dc nues-

tra Z'enínsnla, originaron que el olivar enrpezase ya

a arrojar, siendo, por tanto, nrtzcho más sensibles los

perjuicios ocasionados.

^nnqu^e nurv lanientables los daiz,os que coznezata-

nros, /rabrcí rle considerárseles como acci.dcntrrles, for-

tuitos e iner^itables, conzo tantos otros a los quc^ es- ^

eczn cx-puestos la nrayor pa.rte de los cnPtiuos, razón

por la cual la agricultnra en nuesh•o país es tan alea-

toria; pero es que, culemírs, Itay vnri:edades de olivos

nzás resistentes al frío qtre otrcts, y, si.n du,cla, lza de

procurarse en las nuevas plantaciones o empleando

con la, lentitud rlebida el injerta^lo en las ya existen-

tes, am.inorar este mal, uti^lizmado ese medio. La va-

riedad «Lechin», por ejemplo, es mucho menos re-
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sistente a las heladas que la «Hojiblonca», y ésta, a

su vez, menos que la «Verdial», por no citar mcís

que tres de entre las de alniazara.

Cl árbol de Mínerva, en caznbio, soporta, quiz^i

conao ningzúa otro czdtivo, Zas sequías o los ea^cesos

de lzzunedad, y esto es una enorme ventaja en un cli-

ma^ con réginzen de lluvia tan ^tl^esigur^l y, en gen.eral,

tan escaso conao el de la znayor parte de nuestras zo-

nas olivareras.

I a ca.usa principal de esta crisis de producción oli-

varera, i-ndejxndz7ente de las accesorias rlc origc^n cl'i-

naatoltígico, anteriormente señaladas, la produce el

precio del aceite de oliva en rela^ci^ón. con el de los

restantes procluctos agrícolrrs fwUd^amentales. Siem-

pre han ti^a.lido aproxinzadaznente i.gual en el nzerc•a-

do, cuando éste era libre, la a.rroba de aceite, la dc

cerdo gordo cebado y la fane^ga de trigo cle ^1:^ kilo-

granaos. No lzay mtrs que hacer unas sencillrrs multi-

plicaciones pa.ra ver que el precio de la arroba de

aceite, «un aplicando el de la actnal cosecha dc 15 pe-

setas el kilograrno, es bastante inferior yue los corres-

ponclientes a los otros productos anteriornzc^nte seiza-

lados cozno equ^ivalentes.

Sin duda, por esta comparación, cl llTinisterio dc

AgricuPtura, a pesa^r de las circunstanci^as actualc^s,

Ira iraiciado el camino de la revalorización del aceite

con el precio de la actual canapa.ira, que señala una

ori^entación qne estanros segrn•os ha. de seguirse con

f irmeza.

F,l olivarero, com.o todos los agricrdtores, ^^ive dc

los legítiznos beneficios que sus explotaciones agrí-

colas le producen ^- sienabra y cultiva con nzayor o

rn.enor esnz,ero, segrín sean estos bene f icios. Conzo los

ingresos de la producción olivarera., por tmas causns

y por otras, han descendido nz^trcho, los oliz arc^s no
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se cultivan ni podan con el esnLero debido, con el

fin de anainorar gastos que compensen la disminn-

ción de los ingresos, y aun para reforzar éstos hasta

se llega, cuando el terreno lo NenTtiite, a asociarlos

con un cidtivo cerea-l, que cn arios cortos de lluvia,

conao son la m.ayoría de los nu.estros, per,ju.dica ^I

desenvolvi^niento vegetativo de los olivos.

A mayor abundarrciento, el precio actual de 15 pe-

setas eZ ktilogranro de aceite que teriga de uno a tres

grados de acidez, sin el mennr premio al alrnaza-

rero, yue por una esnaerada elaboración, lo que, llea,^a

consigo un natural aumento de gastos en la ncisma,

prt^^larcía el verdaclero aceite f ino de oli^va, grasa ve-

getal yue no tiene co^npetidora, en estas condiciones,

en el naundo, quit,a todo estím,ulo de elaboración a^l

olivarero propietario de alntazara, que ha visto tam-

bién por aquí merniados sus ingresos, con perj^i.iciu

notorio asimisnio para la producción del único nc^^itc^

que puede servir de base a la exportación..

Yor cuanto antecede, creenios firnreniente que la

actual crisis que atraviesa la producción olivarera se

atenuaría nruchísinao, y en circurrstancias clinaatoló-

gimas normales /legaría a desaparecc^r, si el precio

del aceite^ de oliva, sigtciendo las orientaciun^-.. mar-

cadas últinaantiente, se equiprzra al de los r<^s^ante^s

productos agrícoltes; pero s^'ñnlando un j^recio bíasico

yara el corri'ente de uno a tres grados _v nn .,obr^^pr<^-

cio cuya irnportancia sirviera de estíanidu parn obt^^-

ner el aceite f►io de menos d^> un grn^lo, que se des-

tina a la exportación, qne ^^stinranros indispensable

no sola^mente conservar, sino acrece^nt^^rla en lo lru-

sible, conio tina eficaz fuente de divisas.
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EI cultivo del tomate
en la zona subtropical

de la Península

^oz ^Htov^co áe ^^. ^uezfa

Ingeniero agrónomo

Planta de Eomate u^e riegon.

El cultivo del tomate tiene gran importancia en

la Costa del Sol, hasta el punto de que, en algunos

pueblos de ella, constituye su más saneado ingreso

la venta de este fruto.

Las variedades empleadas son, en general, de

tamaño mediano, con piel lisa, algo gruesa para

aguantar el transporte ; solamente para verano, y

con destino a consumo inmediato, se explotan las

de cascos o gajos, que tienen forma aplastada.

El cultivo de esta planta se hace de tres mane-

ras, una en secano y otras dos en riego, siendo és-

tas "en mata" y"encañados", denominándose vul-

garmente "de riego" y "de caña".

Las condiciones de los semilleros son iguales

para las tres formas de explotación. Se establecen

en lugares bien orientados, al aire libre, con tierra

suelta, a la cual se agrega algo de estiércol bas-

tante hecho, siendo la forma de ellos variable, se-

gún la cantidad de plantas que se van a obtener y

con una anchura suficiente para que se puedan re-

gar con facilidad. Se siembran de dos a tres gra-

mos por metro cuadrado, obteniéndose general-

mente de 500 a 600 plantas. Los cuidados que re-

quieren son los riegos por aspersión y la escarda

a mano.

CîULTIVO EN SECANO.

Las eras o semilleros se echan en la primera

quincena de septiembre, llegando algunas veces a

octubre.

Los terrenos en que generalmente se cultiva el

tomate de secano son aquellos de la zona cuyo apro-

vechamiento es sólo de un mal pasto, por ser de

inferior calidad; pero es imprescindible que sean

lugares orientados al mediodía, para que estén res-

guardados de los fríos norteños.

Es lo más corriente que sean de ladera, y algu-
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Plantaciúri ,j^^cen de tomaLeS
en secanu.

nas veces su situación está próxima a una corrien-

te de agua o pozo, para que, en caso de tiempo

seco prolongado, se pueda regar a cubos.

Si el terreno no es muy accidentado y por su

constitución puede labrarse con yunta, se levanta

con el arado y se surca a unos 70 u 80 centímetros,

poniéndose las plantas a 70 centímetros de sepa-

ración.

Lo más frecuente es que tenga tal pendiente

que obligue a realizar la apertura de hoyos, sien-

do éstos de 25 a 30 centímetros de profundidad y

una anchura de 30 a 35.

La plantación o postura se realiza casi siempre

en días de lluvia o después de ella, pudiéndose ha-

cer fácilmente, pues son terrenos bastante sueltos,

para lograr asentar la plantita, evitándose así el

que haya muchas marras.

Cuando se ha comprobado que está arraigada, se

da una labra superficial, y cuando está crecida y

con tallos nuevos, se cava, recalzándola de tal

manera que casi quede enterrada, fomentándose

así un mayor enraizamiento.

A la vez que se hace esta labor se le incorpora

él abono a unos 15 ó 20 centímetros del tronco,

echándole una cantidad a cada planta equivalen-

te a una cucharada grande de una fórmula de

40 por 100 de superfosfato de cal, 40 por 100 de

sulfato amónico, 10 por 100 de sulfato potásico y

Plantación ^lc se^•anu u rocdiu
d c^:^ rroll o,
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Plantaciones de tonrate en sec.a^io.

más adelante 10 por 100 de nitrato de sosa, com-

pletándose el abonado algunas veces con algo de

estiércol muy hecho.

Cuando la planta esté florida se procede a una

bina, acodándose con piedras los tallos de más

desarrollo, para evitar que puedan estropearse si

hace viento.

La recolección se realiza desde principios de

mayo hasta mediados de junio.

La producción es bastante variable, estando com-

prendida entre uno y cuatro kilos por planta, su-

cediendo igual con los precios, pues comienzan

en la localidad productora bor 6 ó 7 pesetas y al-

gunas veces terminan con una peseta para los tar-

díos, por aparecer ya los de regadío.

El éxito en este cultivo denende de que llueva

oportunamente, pues de no ser así la cosecha se

encontraría bastante disminuída.

AG [-t 1 ^ULTUR F,

CULTIVO EN MATA O"DE RIEGO".

Los semilleros se siembran desde los primeros

días de noviembre hasta últimos del mismo mes.

Se explota el tomate en esta forma en buen te-

rreno de regadío y se emplea el arado para pre-

parar la tierra, dándole una reja muy "yunta"

después de haberle estercolado a manta, y poste-

riormente se surca a una distancia de caballón a

caballón de 85 a 90 centímetros y entre planta y

planta de 70 a 80.

Puede emplearse el procedimiento de siembra

directa o por plantación. En el primer caso se "pin-

tan" los galpes a una distancia de 70 centímetros,

echando eri cada^ t^b,a ^^, ^llo^ de 15 a 20 seínillas,

haciéndose'esto en tó`d^, e^,1^ó^ de noviembre, dán-

dose después unas labr^^ ^izpérficiales, y con ob-

j eto de adelantar su dpsarrollo'' se incorpora algo

de abono. Como es muy corriente que la mata sea

atacada por el oidium, el agriculto ,debe azufrar-£.:.:,
las oportunamente. °•

Cuando la planta alcanza unos 15 ó 20 centí-

metros se aclaran los golpes, dejando en cada uno

las dos plantas más vigorosas.
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Se abona con la fórmula ya mencionada y en la

misma cantidad que en los de secano, cavándose

de tal manera que la plantación quede en llano,

quitando la mata más débil y recalzando con tie-

rra la que queda.

Cuando pasa un poco de tiempo, estando ya cre-

cida y con los tallos alargados, se bina y se forma

el caballón para poder regar, procurando que la

planta quede en la parte alta de él para que el

agua no pueda moj ar y pudrir el fruto ; a la vez

se realiza un despunte.

La recolección comienza a partir de finales de

mayo hasta mediados de julio, siendo la produc-

ción media por planta de algo más de tres kilos.

Si se cultiva por plantación, se empieza a eje-

cutar la operación desde que las plantitas están en

condiciones de desarrollo hasta el mes de febrero.

Preparado el terreno análogamente a como se

hizo con el procedimiento de siembra directa,

cuando la planta tiene en semillero una altura

de 0,25 metros se la lleva al terreno.

Con un plantador de madera se hacen unos ho-

yos en el costado del almorrón, a una distancia

de 50 a 70 centímetros, y se introduce en ellos la

planta hasta 3 ó 4 centímetros del tronco, apre-

tando la tierra para que se ponga en contacto con

las raíces, ,ya que al hacerse esta operación debe

tener el terreno humedad suficiente, por lo ^ cual

previamente se ha regado con el tiempo necesario

para ello.

La plantación se realiza a la caída de la tarde,

en evitación de los daños originados por el sol

fuerte. A los cuatro o cinco días se reponen las

faltas y a continuación se da un riego ligero.

Pasados siete u ocho días se incorr^ora el abono,

echando una cucharadita por planta de la fórmu-

la citada, dando otro riego al terreño, y cuando se

encuentra en buen tempero se procede a la cava,

la cual se realiza haciendo que el suelo quedc en

llano. Cuando el tallo tiene un desarrollo de tmos

30 centímetros se recoge la tierra, formando el ca-

ballón, dejando la planta en el centro de él.

Posteriormente se hacen las mismas operaciones

que en el procedimiento de siembra directa.

'Poma^c de i•aiu^ cu c q iíltim:^ p,i^,^da.
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La recolección se empieza a realizar desde fina-

les de marzo hasta mediados de julio, siendo la

producción media por planta de unos 3,5 kilogra-

mos o algo más.

Después aparecen los tomates de vegas del in-

terior, que no son de exportación por sus caracte-

rísticas y además por haberse obtenido en muchas

localidades, y cuyo consumo se hace en los sitios

en que se han producido.

A(3R I CULTURA

CULTIVO "DE CAÑA".

El semillero se siembra en junio, julio y agosto,

realizándose todo igual a como se hizo para "mata",

salvo las distancias que quedan I•educidas, siendo

en los caballones de 65 a 70 centímetros y de plan-

ta a planta de 50 a 60

La época de plantación es en los meses de julio,

agosto y septiembre, retrasándola más en los luga-

res de clima más cálido.

Cuando la planta tiene 30 centímetros y está en

el centro del almorrón hay que ir cortando todos

los tallos que salen del tronco Urincipal, dejando

la guía del mismo, dándose el caso de que en la

parte superior existan dos, y si esto ocurre se de-

jan ambas, haciéndose a continuación un azufra-

do, pues es corriente sufra ataques de oidium.

Cuando han transcurrido tmos días y la planta

tiene 35 ó 40 centímetros de desarrollo se procede

al encañado. Se hincan cañas comunes de unos

dos metros de altas a una distancia del tronco de

la planta de tomate de tres a cuatro dedos, en evi-

tación de perjuicios a las raíces, agrupando por la

parte de arriba dos de una camada con otros dos

de la colindante, amarrándoles, y después se unen

estos moños con otras cañas que quedan horizon-

tales y en la dirección del almorrón, dándose así

más estabilidad a este armazón.

T
. I^etalles (le planttic de to^natt^ run An irnt^^.
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Una vez colocadas las cañas, los tallos de los to-

mates son amarrados a ellas por medio de hilos de

esparto, quitándose sucesivamente los brotes que

vayan saliendo del tronco, y cuando éste haya lle-

gado a unos 70-80 centímetros se dejan dos guías

unas veces y otras tres, según el vigor de la planta.

No se riega hasta que el tomate necesite verda-

deramente el agua, y entonces se le da un pase

ligero, denominado "saque de polvo", incorporán-

dose el abono, pero en una porción de cuatro veces

más de lo que se echó en otros casos y haciéndolo,

no al lado de la planta, sino a lo largo del entre-

caballón.

En el mes de octubre se empieza a sulfatar,

haciéndolo dos o tres veces, y algunas veces cua-

tro, si fuera preciso, y con un intervalo de unos

ocho días, pues por tratarse de clima cálido y hú-

medo tienen lugar fuertes ataques de mildiu, de-

biendo procurarse se realice el tratamiento en los

días que no llueva ni haga viento.

A medida que ha ido creciendo la planta se si-

gue verificando el amarre de los tallos a las cañas

de 20 en 20 centímetros.

Los primeros tomates se empiezan a cosechar

entre los 60 y 90 días de su postura, dependiendo

de las condiciones y situación del terreno.

Cuando ya se han hecho una o dos cogidas se

quitan las hojas más marchitas. La recolección se

hace en varias veces, llegando en algunos casos al

número de quince vueltas.

La producción es de cuatro a seis kilogramos por

pie en las plantaciones buenas, y de dos a cuatro

en las más inferiores.

La variedad empleada es de piel y carne duras,

teniendo una cantidad de semilla superior a la

que se emplea en el procedimiento "de mata".

^1ENTA DEL TOMATE.

Realizada la recolección por cualquiera de las

maneras descritas, se llevan los frutos a locales

cerrados o a sombrajos construídos para la tem-

porada del tomate, donde se realiza la venta deno-

minada "corrida".

Los agricultores llevan a granel sus frutos y for-

man montones diferentes cada uno de ellos, y el

subastador, una vez fijado un precio, le va bajan-

do lentamente hasta que sale un comprador, el

cual elige los montones que mejor le parezcan

hasta completar su cupo, y continuando la subas-

ta en la misma forma y adquiriéndose sucesiva-

mente por diferentes compradores hasta llevarse

el último montón.

Una vez adquirido un cupo, se procede al enva-

Plun^a tle tonu^^^^ di^ rii^^o.

sado del tomate, cosa que se realiza en cajas de

veintidós a veintitrés kilos, y por cuenta del com-

prador, llevándose después a los camiones, los cua-

les proceden generalmente de lejanos lugares, no

sólo de Andalucía, sino hasta de provincias del

Norte, ya que en esas épocas no existen frutos tan

tempranos, adquiriéndose en los mercados de ven-

ta a un precio alto y sirviendo además de demos-

tración de las excelencias del clima de la "Costa

de Sol Española", verdaderamente privilegiado.
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Recolección mecánica de la uva
, ,,h^,. ^,L,«., ^,^<<<<1,^^^

Ingenieio agr ►ncm^

La creciente mecanización de la agricultura en-

contró siempre una barrera infranqueable al abor-

dar el agudo problema de la vendimia, para el que

se precisa disponer de abundante mano de obra

durante un corto número de días, precisamente en

aquellos en que las faenas de las bodegas y los

preparativos de las siembras la necesitan para sus

inaplazables labores.

En viticultura se han mecanizado, en mayor o

menor grado, las faenas de plantación, injerta-

ción, labranza y tratamientos fitosanitarios, y so-

lamente la vendimia y poda escapan, por sus es-

peciales características, a todo intento de mecani-

zación.

Si el problema de la vendimia es agudo en casi

todas partes, lo es todavía más en las zonas pró-

ximas a centros industriales o en aquellos que por

su transformación agrícola han intensificado gran-

demente sus cultivos, con el consiguiente aumento

de mano de obra.

En California, donde se cultivan intensivamen-

te 185.000 hectáreas de viñedo, precisan para la

vendimia 360.000 obreros durante varias semanas,

prácticamente imposibles de encontrar en condi-

ciones económicas. Debido a ello, los profesores

A. J. Winkler y Lloyd H. Lamouria, de la Univer-

sidad de California en Davis, iniciaron sus traba-

jos a este respecto en el año 1953, desarrollando

un interesante sistema que lo resuelve práctica-

mente.

La solución mecánica se basa, como es lógico,

en un planteamiento agronómico del problema

que hace posible la presentación de los racimos en

condiciones semejantes para que aquélla pueda ser

llevada a cabo.

La plantación del viñedo se realiza en calles,

conduciendo las cepas en emparrado sobre un pla-

no horizontal, formado por cinco alambres, situa-

dos a 120 centímetros del suelo. Los soportes en

forma de cruz con los brazos desiguales, de 75 y

9
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35 centímetros, sostienen los alambres en la parte

inferior del brazo más largo, sirviendo el otro para

sujeción de un tirante de alambre que mantiene

indeformable el conjunto.

El tronco de las plantas se liga al elemento ver-

tical del soporte, conduciéndose sobre los alam-

bres a un mismo lado todos los sarmientos de cada

línea de cepas, con lo que se logra que los racimos

^i^tcuut de condaeciún dc l:tvi ceUas en em^:uvado DaJo sobre
nn Plano horirontal con einco alamhres.

pendan verticalmente de los mismos por debajo de

un plano continuo de follaje.

La situación de todos los racimos a una misma

distancia del suelo, a un solo lado de cada línea

de plantación y con los pedúnculos verticales es la

base agronómica en que se basa la mecanización

de la vendimia.

La máquina de recolección estriba esencialmen-

te en una simple barra cortante de 81 centímetros,

análoga a la de una guadañadora, pero de meno-

res dimensiones, accionada por el árbol de fuerza

del tractor y acoplada lateral y perpendicularmen-

te al mismo. Dicha barra cortante se desliza por

debajo de los cinco alambres de los que penden

los racimos, cortando los pedúnculos de los mismos.

Aparte de los elementos de regulación fija, la

barra cortante puede subir o bajar por un sistema

hidráulico y de contrapeso, que la hacen perma-

necer en contacto con la parte inferior de los

alambres que soportan el follaje y los racimos, los

cuales, a su vez, son contenidos aplicándoles sobre

los mismos, por medio de una placa articulada en

la parte anterior del tractor, que deslizándose por

la parte superior de la vegetación abate y contiene

los sarmientos, comprimiéndolos contra los alam-

bres en tanto se efectúa el corte de los racimos.

La uva cortada cae a una cinta transportadora,

situada debajo de la barra de corte, que la con-

duce al suelo de la entrelínea para ser posterior-

mente recogida, pudiendo también ser conducida

directamente a un pequeño remolque para sacarla

inmediatamente del viñedo.

Si se trata de pasificar la uva (gran parte de

los ensayos se ha hecho con la variedad "Thomp-

son seedless", variedad sin pepita, conocida en

nuestro país como "Sultanma", en que se basa la

colosal producción norteamericana de pasas) se

utiliza el primer sistema, depositándola para que

^'i•,la h•uutal 3' lateral dc I:t nr.íquina ^cudimiadura. :^: Itarra
de curte. I3: Soporte esten^sible dc la c:tbera dc Ia. barra. (': '1'r:^nv-
purta.dor trunsvcrti:U dc tn^a curtuda D: PUtnu iuclinudo luu^;i-
lnditlal Pa:^ la clc^^aciún dc lati u^•ati ravtrcr:t,v. 1;: Huilu tlc papel.
1': Plaea urticulada tluc abate y cunnicnc lu^ tiarmicnlu^ .tiubrc
lati alambres. G: l'lauo iuclinadu tr:uw^cr^al Qe eaíil:t tic ucns
al centro de la ca^lle. 1.: Caltlc del contrapc^tio^ dc la barra dc
curlc. N: Cabera ^Ic ta Itarra ^1c corte P: I'Iano inrliuado Iranv-
^^cr^cal extcn^ihle de c:úda^ de u^^a al trancpurt:tdur. t2: t'lanu
^le ulambrcv hurizunt:tlcs qu^^ ^nstienen cl emparra^lo. N: tio-

purtc dc lus :U:unbrc^. w: ('nntrapcco dc la barra tlc cortc.
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\IaqtduR^ ^^endimiadora en posieión de trabtt,jo. Puede cerse la
eituaci^ín de lus racimo^ qne ^^au a';cr cortado^,

se seque sobre un tira continua de papel, que pre-

viar^^nte va desarroilando el propio tractor de una

Lu^'^ rl^^i5nlo^ co;9ailos snn deila^itados e.n la entrelinea. ^obre
lul^lq bllnda de DaPCI. en doude qucdar:Sn Dara patiiPiharve.

1 p

,, ^!) I

^' A R I 1^: I) A D tl^a vendimind;^

'I'<m^^^son ^^^^^cdles ._ till ^ ^^
\[filaga ... ... ... ._ ... S1Q^^ ^^<
Jiissi^^n ... _. ._ ... ... 93.(i ^i
1'.^lominu ... ... ... ... `^7.0 ^',

puede girar horizontalmente alrededor de su ca-

beza de unión al tractor, venciendo la resistencia

de un mecanismo hidráulico cuando algún obs-

táculo se interpone en su camino.

El sistema mecánico de recolección de la uva

que hemos descrito, perfeccionado durante cuatro

años, viene dando resultados bastante satisfacto-

rios.

Lógicamente la cantidad de uva que deja en las

TransDO^'tador horizontal qne recoge ]os racimos al ser cortadoc
por ln barra de corte de la máquina, situada en la partc snperior.

plantas depende de la variedad del encepamiento

y, sobre todo, del cuidado con q_ue se hicieron las

labores de conducción de los sarmientos, como ope-

ración previa indispensable a la vendimia mecani-

zada. En las experiencias realizadas a este respec-

to se obtuvieron los siguientes resultados:

CA AS EIN CURTAIt

Sarnii^ui^ie
v hojae r.or^nd^^sPor rncima Por debnjn

.In loe nlrinibres dc lo+ ulnmbres

^ . ^ ] L(S ^'^ 1.3 ^'^
3.,; ^ i.'^ ^^ 1. ;

,;.

S.5 ` 3.J ^^ 1.5 !^
'.3.1 `,, 10.!) ^^ ?.1 °^

. ,fl

1^Íóki^i'na que se le sitúa convenientemente en su par-
. r •:

te ,^ynterior.,I
;,^,^f^,ra las uvas demasiado rastreras se ha dotado

á1^a máquina de un plano anterior, inclinado res-

pecto la dirección de la marcha, que las eleva

hasta la altura de los cuchillos de corta.

"^on objeto de dar mayor elasticidad al conjun-
I,,

tq,, evitando posibles roturas, la barra de corte

i,

El sistema no podemos todavía decir que sea

perfecto, teniéndose que realizar una segunda ven-

dimia a mano, dado la importancia de la cantidad

de uva que queda en las cepas, pero desde luego

ésta será sólo para recoger, aproximadamente, un

10 por 100 de la cosecha.

La cantidad de sarmientos y hojas que corta es

totalmente insignificante.

11
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La explotación lechera
mayor del mundo :
" LA MAR1 ' ONA "

(21.000 uacas lecheras e^ u^a eXplotación)

POR

1..^^^[c^[o ^e l ^t^^i'/J

Perito agríco!a d

hin nc^^etiidad di^ ^;ran tientidii tu^Yínt^i^•n. cualquicra eomprcu^li^
^ru^^ i^.^.^ foto^;rafía Il^^ce Por Pie: aPt^isajeu,

Algunos años después que la primitiva Sociedad

Rural Argentina importó de Sajonia y Francia los

primeros carneros merinos, cuando la difícil eta-

pa de adaptación ecológica estaba vencida, se des-

arrolló una epidemia de sarna. Los gauchos, furio-

sos, al grito de " i Mueran los gringos! ", los dego-

llaron.

El derecho de alambrar los campos no era re-

conocido por los troperos criollos cuando arreaban

el ganado, y las propiedades x^rivadas eran inva-

didas por millares de pezuñas.

Todo el país era un inmenso y abierto campo de

pastoreo, y durante mucho tiempo fué más fácil

conseguir una vaca que un simple vaso de leche.

"Hombres de una infatigable ciudad, millonaria

y creciente, nos es difícil concebir lo que fueron

los pretéritos años de Buenos Aires y la tenacidad

valerosa de los primeros visionarios y artífices de

su poder. La misma perfección y complejidad de

la labor cumplida tiende a ocultar y a indefinir

12

los orígenes increíbles: la rudeza, la penuria, y la

soledad de la patria naciente, cercada por ^el río

elemental y por la Ilanura salvaje..."

Levantamos la vista de nuestra lectura, un in-

teresante folleto editado con motivo del cineuen-

tenario de la fundación de la planta industríal de

"La Martona", y repentinamente nos damos cuen-

ta de que ya viajamos por dentro de la estancia

"San Martín", en el partido de Cañuelas. Nos pa-

rece mentira que haya transcurrido una hora des-

de que partimos de la estación Constitución, en

Buenos Aires; pero acabamos de ver el esti)^,^ado

emblema de "La Martona", dominando los "po-

treros" desde lo alto de un silo. No podemos ^1 j dT•-

nos más en ello, pues pronto quedó atrás, y ll^ga-

mos a la estación de Vicente Casares, donde he-

mos de abandonar el tren.

Gentilmente invitados por los señores Cas^Y^es
-directores y propietarios de la empresa-, v@xii-

mos con ánimo de estudiar cuantos temas encon-

tremos de interés en esta cabaña, la mayor caba-

ña lechera del mundo. Apenas si caminamos unos

pasos, cruzando la carretera, cuando penetramos

en el parador, interior que evoca el caserío vasco,

quien como un atento anfitrión es avanzada de la
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^'u^^a, a11:u^tuna'n Lui^hincar Impcrial I», ItP. {.tIJ. I?s una ilc
I:^ti cxei•I^^nt^• hij;t,ti Ui• Utmlu;;gin Fou^l Lo^^l^in^^t^r.

estancia, que recibe cordialmente al huésped com-

placido. Mientras saboreamos las clásicas "vaini-

llas" y un exquisito vaso de leche fría, no po-

demos por menos de recordar aquellos pasados

tiempos que evocamos al comenzar estas líneas,
y por consecuencia natural nos encontramos ad-

mirando la figura del hombre que realizó la trans-

formación: un gran colonizador, de cuya perso-

nalidad nos habla el librito, que se editó en 1939

y que veníamos leyendo en el tren.

Cuando la higiene de la leche y sus productos

estaba totalmente descuidada, este hombre admi-

rable, Vicente L. Casares, creó una empresa mo-

delo, que hoy llamaríamos "vertical", completa en

su desarrollo, con los tres ciclos : producción, in-

dustria y comercio de los productos. Durante los

primeros dieciocho años, "La Martona" se man-

tuvo exclusivamente gracias al tesón, a la volun-

tad y a la fe de su creador. iDieciocho años de

continuas pérdidas, que ya ascendían a 30.000.000

de pesos en aquel tiempo !

Vicente L. Casares fué una de las personas más

destacadas del campo argentino. "Gaucho entre

los gauchos, diestro en el manejo admirable del

lazo que sujeta y de las boleadoras que tumban.

En campos todavía sin alambrar dirigió rodeos

como batallas, que muchas veces congregaron bajo

el grito y el rebenque de los jinetes, nueve o diez

mil vacunos y yegiierizos. Gobernó con decisión y

dulzura a los hombres de aquel medio rudimenta-

rio, no menos impulsivos y procelosos que los po-

tros del áspero pajonal o que los vagos indios del

horizonte."

Prosigue E. Ramos Mejía: "Casares era un ver-

dadero pioner, conquistador de desiertos. Estaba

bien en ese medio ya desaparecido, como lo esta-

ba en los salones, a su regreso. En éstos no se veía

ya al gaucho, sino a un ágil mosquetero, muy alto

y esbelto, flexible, siempre sonriente, con la sua-

ve mirada de sus ojos celestes. A su lado no era

posible ser hosco o siquiera desatento, porque ma-

taba el contraste...". Sus obras coinciden exacta-

mente con el relato. Fué quien remitió la primera

partida de trigo que atravesó el océano. Fué quien

creó el Banco de la Nación Argentina, fundador

del Jockey Club...

Nos dirigimos ahora al edificio donde se encuen-

tran las oficinas de la estancia. Atravesamos un

simpático bosquecillo de pinos lleno de columpios,

toboganes y otros juegos para el bullicioso mundo

infantil, pasamos frente al consultorio médico para

el personal de la Empresa y entramos a saludar al

señor Barton, secretario del Consejo Directivo.

Así llegamos hace ya un año y medio. A partir de

aquel momento nos sumergimos en la vida activa

de la explotación, atraídos por algo más que una

simple curiosidad profesional, y conforme íbamos

conócieñdo las inquietudes de los directores por

rnejorár diversos factores de la producción y man-

tener én ritmo intenso su actividad, fuimos cono-

ciendo sus problemas, sus dificultades, y un buen

día nos encontramos instalados en la estancia ; el

proyecto de nuestro casi retorno a España, aplaza-

do, y trabajando con el mayor entusiasmo al frente

de la cabaña y el ganado de pedigree de "La Mar-

tona".

Y es que quien posea un poco de cariño por el

campo y la ganadería aquí encuentra tales bellezas

que no podrá por menos que entregarse a ellas,

como nosotros lo hicimos y lo hacemos cada día.

Esta estancia, su nombre es "San Martín", con

7.300 hectáreas de superficie, forma parte del con-

junto de campos que posee la Empresa, y que tota-

lizan 25.824 hectáreas, dedicadas exclusivamente a

la explotación de ganado holandés, y que están ubi-

cadas no solamente en la provincia de Buenos Ai-

res, sino también en la de Córdoba y en la de San-

ta Fe.

El número total de animales que posee es de

21.132, entre los cuales hay 734 toros, 3.344 terne-

ros de crianza y 16.026 hembras. Prácticamente po-

dría decirse que todas estas cabezas son de raza

pura, pues si bien esta subrraza holandoargentina

tiene sus orígenes en el cruce de animales de pura

sangre importados de Holanda, Estados Unidos y

Canadá con los indígenas, debido al cruzamiento

absorbente que desde hace setenta años se viene

realizando en este establecimiento la sangre abori-
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gen se encuentra totalmente desplazada por la de

origen puro. Son así animales de sangre "pura por

cruza".

El plantel de pedigree lo constituyen 1.833 cabe-

zas: 545 toros (1), 710 vacas y 212 vaquillonas, que

son las hembras en servicio hasta el primer parto.

Para su explotación, estas 7.300 hectáreas que

constituyen la estancia (a sólo 51 kilómetros de la

capital) está dividida en 42 tambos (2). Cada tam-

bo cuenta con sus instalaciones independientes,

pastoreos adecuados para surtir de forraje verde

durante todo el año y medios de transporte propios

para el envío de la leche hasta la central pasteu-

rizadora. Independientemente de los tambos exis-

ten tres "potreros" -parcelas- con superficie to-

tal de 960 hectáreas, en los cuales se encuentran

los bretes, mangas y bañaderos, a los cuales se

lleva periódicamente el ganado para vacunar y

bañar.

Fué "La Martona" la primera explotación leche-

ra argentina que instaló máquinas para ordeñar.

Actualmente esta mecanización se ha llevado a

cabo en cinco tambos, estando en funcionamiento

máquinas "Surge", "Posamax", "Gascoigne" y "Al-

fa Laval". Teóricamente este sistema de ordeño

reúne tales ventajas que parecería extraño no rea-

lizarlo en la totalidad de los tambos ; pero dificul-

tades que no residen en las máquinas ni en las va-

cas hacen inadecuada su generalización. El proble-

ma reside en la mano de obra, en su calidad, pues

éste es el factor que forzosamente decide el éxito

o el fracaso del ordeño. Ordeñar vacas de alto

rendimiento implica una gran responsabilidad para

la debida explotación de estos animales. Un ordeño

defectuoso puede provocar no sólo una menor pro-

ducción, sino enfermedades o lesiones en la ubre

cuyas consecuencias son frecuentemente causa de

deformaciones o de la pérdida de algún cuarto.

Por esta razón se ha procedido a desmontar la

máquina del tambo 36. En este tambo es donde se

encuentran las mejores vacas de pedigree en pro-

ducción, y es preciso conocer perfectamente cada

animal, su temperamento, su constitución, casi po-

dríamos decir sus gustos, para saber extraer de

ellas toda la leche que son capaces de producir

(1) Grun partc en servicio con las vacas p. p. c. ^pur^^
Ix^r cruza).

(':) EI Ite^lalnento alitnenticio oficial argentino define el
«tambo» del modo siguiente: «Entiéndese p^r tambos los
establecimientos que poseen animale^ de ordclio cuya leche
se destina a abasto o industria, no considerán^lose como tal
la tenencia de animales de ordeño cuya leche se des^tine al
cxclusivo consumo de su propietario, en el siti^ de ohten-
ción.»

(siempre sin estabular, pues salvo para ordeñarlas

permanecen siempre a campo, día y noche).

Es así como a través de las produccioncs que

controla el Ministerio de Agricultura y Ganadería

y la Sociedad Rural, por medio de sus inspectores,

esta cabaña ha logrado su reputación y ha llegado

a poseer una calidad lechcra en sus animales di-

fícil de alcanzar. Cien vacas cuyas lactancius han

sido controladas por la Sociedad Rural Argentina,

la cual las certifica, alcanzan una producción me-

dia de 10.375 kilogramos dc leche, de 328 kilogra-

mos de grasa butirométrica en 365 días, es decir,

cien vacas que durante 365 días han producido

^8,5 kilcgramos de leche por día cada una.

En los registros de "La Martona" se encuentran

campeonas mundiales de producción, como la

"Martona's Posch Queen, tatuaje 1873, H. B. A.

05712", que a los dos años y medio produjo kilo-

gramos 12.156 de leche y 353 kilogramos de grasa

butirométrica en control de 365 días, con tres or-

deños diarios, habiendo permanecido a campo, es

decir, sin estabular. En su segund<I lactancia pro-

dujo 14.346 kilogramos de leche.

Y no son únicamente las vacas de pedig•ree las

que así producen. Acaba de tener cría la vaca

"Martona's 70.365", ptu a por cruza, y la cría, de

quince días de edad, se ha vendido en 12.000 dó-

lares, lo cual constituye un récord de precio, tra-

tándose de animales p. p. c. Esta vaca ha produ-

cido en una lactancia anterior 13.822 kilogramos

de leche y 464 de grasa, habiendo alcanzado a

La
di^

^uCU ccJl:u•Luua'^ Dlill<u^aa^^r It^^tisic "an ha Ili^nadu ya maa
ilovi ceces ese c:tntiún t:utquc di• "OAUO litrus. I^.n ^•in^^^i la^^-

tan^•ias Ilc^^a Prutlu^•idoti ^ IS.11110 litruti de Ir^•hr_
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producir durante veinticuatro horas 54,400 kilo-

gramos de leche. La "Martona's Verna Koningen"

produjo en este mismo lapso 57 kilogramos.

Claro está que las corrientes de sangre que se

han incorporado a las estirpes propias de "La Mar-

tona" son las mejores del mundo. La vaca cam-

peona mundial en producción de todas las cate-

gorías, la célebre "Carnation Ormsby Madcap

Fayne", con sus 19.040 kilogramos, nos ha traído

su sangre a través de su hijo, por "Governor of

Carnation, Carnation Madcap Prince", y del her-

mano de vientre de dicha vaca, también hijo de

"Governor", toro éste con veinte hijas, cuyo pro-

medio e^a pri^^zer parto ha sido de 8.500 kilogra-

mos. Es así que la calidad lechera de "Matador

Segis Ormsby" ha sido doblemente incorporada a

estos planteles; el por tres veces "All American"

"Man-O-War 30" ; el célebre "Sir Inka May

422.078"; el "King Bessie O. Pietertje", dos veces

"All American", y cuya descendencia ha reunido

veintisiete veces este título ; el "Oldambtster Ade-

ma 1", preferente de primera clase del Registro

N. R. S., y, en fin, las famosas familias "Lochin-

var", "Milkmaster" y "Marksman", entre otras,

han venido a formar, a través de 54 toros que "La

Martona" ha importado, un hato de alta calidad.

Son cinco los toros importados que se emplean ac-

tualmente en inseminación artificial en el plantel

de pedigree (3). Los toros "Martona's" puros de

pedigree son destinados al servicio de las vacas

puras por cruza después de realizada una selec-

ción por tipo y pedigree. Aquellos de familia selec-

ta que reúnen todas las condiciones deseables, se-

gún los casos, se emplean para la crianza en línea,

inbreeding, etc., dentro del plantel de pedigree.

Una vez que la vaca tuvo cría, y antes de los

sesenta días, el doctor Campara, uno de los tres

veterinarios que trabajan en el establecimiento,

revisa su estado genital para comprobar si se en-

cuentra en condiciones normales o, por el contra-

rio, presenta alguna anormalidad, como cuerpo

amarillo persistente, quistes foliculares, etc. En este

caso corrige dicho defecto de forma que la vaca

entre en celo normalmente. Después de los sesenta

días del parto es inseminada al primer celo que

presente, salvo en caso de que la vaca vaya a ser

sometida a ordeño en control de 365 días.

Ultimamente se ha realizado la implantación de

una maternidad, con objeto de que todas las va-

cas de pedigree concurran a ella dos meses antes

(3) Y se está Lrabajanclo en Ic[ instalaciún de congc^lada
res para con,ervar el semen a-79r^ lo que amplía conside-
rahli^mcnte l;[ utiliraci[ín dc los tor^[s prol[ados.

AGRICULTURA

del parto para que tengan allí un período de des-

canso antes del comienzo de su nueva lactancia.

De los siete a diez días de nacido el ternero, una

vez fotografiado de ambos lados y tatuado en la

oreja con el número correspondiente para su in-

dividualización, se separa de la madre y se lleva a

la crianza, donde se le da a una vaca mestiza que

sirve de nodriza. Una vez que la vaca no tiene ya

su ternero, se envía a un tambo, donde es proba-

da en tres ordeños diarios. Si el animal responde

con una producción elevada, que haya de suponer

va a superar en cantidad considerable sus lactan-

cias anteriores, quedará allí para obtener su ré-

cord de 365 días de control. En caso contrario se

destina a un tambo de dos ordeños. Las produccio-

nes son controladas por inspectores de la Sociedad

Rural Argentina, los cuales efectúan personalmen-

te una pesada mensual, con análisis de la leche,

para fij ar su tanto por ciento de grasa butiromé-

trica.

El número de vacas que se mantiene en tres

ordeños suele ser alrededor de ochenta, pero no

todas llegan a cumplir una lactancia de 365 días,

pues cuando por cualquier motivo el rendimiento

decrece de forma anormal, no resultando econó-

mico dicho régimen, ni conveniente para el buen

estado del animal, se pasa a un tambo de dos or-

deños o se corta su lactancia. A veces resulta di-

fícil secar alguna vaca, excelente productora, que

después de 365 días de ordeño da 25 ó 30 litros

de leche.

Una vez que la vaca fué servida, natural o arti-

ficialmente, se espera un mínimo de 40 días, si no

ha vuelto a entrar en celo, para ser revisada. Lo
normal es que haya quedado grávida, siendo pre-

ciso corregir la anormalidad que presente lo antes

posible, pues si no es tiempo que se pierde en la

producción de crías, que es el factor más valioso

en la explotación de animales selectos. El porcen-

taje de preñez conseguido actualmente es bastan-

te elevado, algo variable en los distintos tambos,

pues además de la influencia que tiene el régimen

de explotación depende del personal encargado de

vigilar los celos. Así, por ejemplo, hemos llegado

en uno de los tambos a conseguir el 92 por 100, y

por término medio, en los tambos de pedigree de

dos ordeños, el 83 por 100. La forma de obtener

este dato admite discusión, y con frecuencia existe

disparidad de criterio, por lo que vamos a aclarar

que nosotros lo hemos obtenido sobre el total de

vacas que, según nuestras normas de explotación,

debieran estar preñadas, aunque no hayan recibi-

do servicio todavía. En concreto: sobre todas aque-
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llas vacas que han parido antes de los sesenta días

anteriores a la fecha del cálculo, excepto aquellas

que, teniendo un servicio reciente, no se pueden

revisar.
Comprobada ya la preñez, es anotada la fecha

en que debe secarse la vaca para que cuente con

el oportuno descanso. En todo esto, como es natu-

ral, no existe una regla fija y lo que se indica no

son más que líneas generales, puesto que siempre

es necesario atender a las circunstancias indivi-

duales, como estado del animal, su desarrollo, edad,

etcétera. Todo esto, que en una explotación de

pocos animales es muy sencillo, aquí se complica

por el elevado número de vacas en producción.

Para llevar un registro sencillo y práctico de to-

dos los servicios y pariciones hemos ideado la fi-

cha que a continuación vamos a describir. Aparte

de ello se llevan, como es natural, los libros y re-

gistros oficiales y se mantiene contacto inmediato

con la Sociedad Rural y el Ministerio de Agricul-

tura y Ganadería para las inscripciones de todos

los productos, controles, etc.
En la ficha se consignan, aparte de los datos
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relativos a servicios, pariciones y observaciones sa-

nitarias, todas las cifras concernientes a la pro-

ducción real obtenida en cada lactancia y otros

datos que son necesarios para calcular el "equiva-

lente de madurez", útil cuando se trata de com-

parar diversos animales en distintas condiciones

de producción. También es muy útil cuando se

quiere enjuiciar el valor de una vaca como pro-

ductora y unidad económica conocer su lactancia

acumulada, es decir, la suma de todas sus produc-

ciones y la relación de meses en ordeño por meses

seca. La producción máxima mensual se consigna

para tener un índice sobre la persistencia de pro-

ducción y la normalidad de la lactancia. La casilla

en blanco fué dej ada así como margen prudente

para registrar algún dato de interés eventual. En

el espacio milimetrado dibujamos, en aquellas va-

cas en las que se pesa diariamente su leche, el

gráfico representativo de la producción. Esto nos

perlnite en muchos casos deducir consecuencias

interesantes para saber si la vaca está producien-

do al máximo o queda por debajo de su produc-

ción potencial.
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En las "Observaciones generales" se anotan al-

gunas referentes al tipo, temperamento, ración

consumida, etc. En las líneas superiores se anota

el número del padre y de la madre, junto con su

producción y las de sus abuelos y hermanos de

vientre. En el ángulo inferior derecho se registran

los datos análogos de los hijos con las produccio-

nes de las hembras.

Pasando ahora a la cara posterior, vemos un

cuadriculado cuyas columnas están encabezadas

por los distintos meses del año, cada uno de los

cuales está dividido en tres, como corresponde por

sus decenas. Las filas horizontales, divididas por

líneas gruesas, corresponden a los años. Es decir,

que si hacemos cualquier anotación dentro de una

cuadrícula corresponderá a una decena de un de-

terminado mes y año. Ahora bien; como el dato

que se consigna es referente a un día determinado,

escribiremos su fecha dentro de la casilla que le

corresponda por su decena. Como cada fila está di-

vidida en tres renglones, si registramos la fecha

del día en el renglón superior indicará servicio,

en cuyo caso anotamos en el renglón central el

número del toro que la sirvió; si, por el contrario,
anotamos la fecha en el renglón inferior, indicará

el parto, poniendo entonces el número correspon-

diente al tatuaje del ternero en el renglón central.

Como no se puede dar el caso de parición y servi-

cio en la misma decena, nunca habrá superposición

de números.

Vamos a explicar ahora la utilidad de todo este
cuadro registro mediante indicadores marginales

de distintos colores, pues cuando se trata de con-
trolar más de 700 vacas es preciso recurrir a este

sistema para conseguir, de un modo fácil y efi-

caz, que no se nos quede un animal atrasado en

sus servicios o desapercibida, por ejemplo, su fal-

ta de celos. Cuando la vaca tiene cría se anota de

la forma que hemos explicado, y en el borde su-

perior se coloca, en el lugar de la decena corres-

pondiente, un indicador rojo. Una vez introducida

la ficha en el fichero, quedan evidentes todas las

vacas que hayan parido en dicha decena. Todas

ellas pueden ser fácilmente localizadas al cabo de

quince o veinte días para dar la numeración al ve-

terinario y que pueda éste proceder a su revisación.

La señal roja la dejamos, sin embargo, hasta

que la vaca haya sido servida, o sea que si obser-

vamos una señal de este color demasiado atrás

volvemos a indicársela al veterinario para una nue-

va revisación.

Cuando la vaca ha sido ya servida se anota del

modo antes indicado y colocamos un indicador

amarillo en el lugar que corresponda a esa fecha.

Si vuelve a entrar en celo y tiene un nuevo servi-

cio, por no haber quedado grávida en el anterior,

corremos esta señal amarilla al nuevo lugar; cuan-

do vemos una señal amarilla desplazada unos 40 ó

60 días a la izquierda de la fecha actual, con toda

facilidad podemos entresacarla del conjunto del fi-

chero para que el veterinario nos informe, previo

examen de palpación rectal, si la vaca está pre-

ñada o si, por ejemplo, por la presencia de un cuer-

po amarillo normal, la vaca ni presenta celos ni se

encuentra en gestación. Si es así, al ser corregida

la anormalidad„la vaca volverá a ser servida y de

nuevo correremos el indicador, etc. Si, por el con-

trario, está preñada, entonces sacaremos la dicha

señal amarilla y, calculando el día en que le co-

rresponderá el parto, colocaremos sobre él un in-

dicador verde que nos prevendrá por sí solo cuán-

do se acerca esa fecha y, por tanto, el día conve-

niente para que la vaca pase a la maternidad.

Las cuestiones sanitarias están atendidas por tres

veterinarios que trabaj an con carácter fi jo en el

establecimiento. Uno de ellos, el doctor Campara,

especializado en obstetricia con el profesor Borra-

dona, de Italia, atiende el plantel de pedigree, pre-

ferentemente la parte genital, y el doctor Valicelli,

secundado por el doctor Hófner, realiza todas las

vacunaciones (aftosa, brucelosis, carbunco, neu-

moenteritis) y atiende a las otras cuestiones de cli-

nica general. Anualmente se realiza la prueba de

seroaglutinación para reacción de levucelosis y se

tuberculiza, desechando todos los animales que re-

accionan positivamente, lo que no alcanza a un

3 por 100 de tuberculosis y otro pequeño porcentaje

de brucelosis producida por el "Bacilus abortus

Bang".

Es justicia no terminar estas notas sin citar a

quien durante veinte años estuvo al frente de la

Administración, persona destacadísima en el am-

biente de la casa, que con frecuencia es reclamado

por las Asociaciones Holstein Friesian de Estados

Unidos y Canadá para actuar como Jurado en las

famosas Exposiciones ganaderas de aquellos paí-

ses: Don Guillermo Bullrich Ocampo, cuya obra

continúa hoy su hijo Guillermo Bullrich Casares.
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Los factores de luz y temperatura
en e^ cultivo de la cebolla

Por FERNANDO BESNIER
Ingeniero agrónomo

Cuando se cultivan variedades locales de una

determinada planta, obtenidas mediante un lar-

go proceso de selección, las prácticas seculares de
cultivo son generalmente suflcientes para garan-

tizar, al menos al nivel usual, el éxito de la co-

secha.

Cuando este nivel quiere elevarse por medio de

la introducción de nuevas variedades, éstas nece-

sitan ser previamente ensayadas, si no queremos

exponernos a un fracaso, debido a lo que general-

mente se llama "falta de adaptación".

Es importante tener en cuenta que tal falta de

adaptación puede provenir tanto de la planta, que

no se adapta a las condiciones de medio y de cul-

tivo, como del agricultor, que no adapta sus mé-

todos de cultivo a las condiciones del medio y a

las necesidades de las plantas.

Uno de los ejemplos más significativos de la rea-

lidad y de la necesidad de esta doble adaptación

del hombre y de la planta, manifestada en la

constante creación de variedades y en la elabora-

ción de nuevos métodos de cultivo, nos lo ofrece

la cebolla, hortícola insustituíble, cuya superflcie

de cultivo, aunque pequefia, se encuentra disemi-

nada por toda la Tierra.

Como tal planta hortícola, la cebolla no sufre,

en general, limitaciones de elementos nutritivos y

de humedad del suelo. Estos factores, por muy

importantes que sean, pueden controlarse fácil y

económicamente en la mayoría de los casos. Por

esta razón limitamos nuestro estudio al de otros

dos factores menos manejables y también suma-

mente importantes: luz y temperatura. La impor-

tancia decisiva de la luz en el cultivo de la cebo-

lla no es muy conocida; sin embargo, cuando se

pretendió forzar las situaciones de cultivo de di-

cha planta, dos hechos indicaron bien pronto que

había algo más que la temperatura influyendo en

el desarrollo y la formación de los bulbos. Estos

hechos fueron: la respuesta negativa al cultivo en

invernaderos, realizado durante el invierno y prin-

cipios de primavera en regiones frías, y el fracaso

en la formación de bulbos cuando se usaron va-

riedades de pafses fríos y templados en las regio-

nes tropicales.

En ambos casos las plantas disponían de hume-

dad, elementos nutritivos y temperaturas sufl-

cientes. Pero también en ambos casos la longitud

dei día era menor que en las condiciones norma-

les de cultivo : días cortos de invierno en el pri-

mero, y días cortos tropicales en el segundo, pues,

como es bien conocido, en las regiones ecuatoria-

les todos los días del afio son, poco más o menos,

de la misma longitud: dóce horas de luz.

Las investigaciones realizadas sobre los efectos

aislados de la luz y de la temperatura han per-

mitido explicar éstos y otros hechos y llegar a un

conocimiento, bastante aproximado, de las nece-

sidades de la cebolla a lo largo de todo su ciclo.

NECESIDADES BÁSICAS.

El ciclo completo de la cebolla consta de un pe-

rfodo vegetativo, que va desde la germinación has-

ta la maduración del bulbo, y es el que general-

mente interesa al agricultor, y de un período re-

productivo que culmina en la maduración de la

semilla.

En el periodo vegetativo podemos distinguir 1as

siguientes fases:

1.° Establecimiento de las plantas.-La cebolla
germina a temperaturas relativamente bajas; pe-

ro su óptimo es de 20° C. Una vez nacidas, las

plantitas resisten bastante bien el frío y las he-

ladas de primavera. El creeimiento óptimo se lo-

gra con temperaturas medias de 17° C durante el

día y de 10° C durante la noche, dEbiendo pasar

luego las plantitas por un período mínimo de ^le-
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días a 4°-7° C para adquirir rusticidad y resisten-

cia a los factores climáticos adversos.

2.a Crecimiento vegetativo. - El mejor creci-

miento vegetativo se logra a temperaturas relati-

vamente bajas; el óptimo para el desarrollo de

raíces y hojas oscila entre los 12° C y los 20° C.

3 8 Formación del bulbo.-La formación del

bulbo comienza a partir de un determinado mo-

mento en el que se superan, simultáneamente, una

determinada temperatura media y un determina-

do número de horas de luz al día (fotoperíodo).

Para que la formación del bulbo llegue a feliz tér-

mino, el fotoperíodo mínimo y la temperatura me-

dia mínima deben mantenerse o superarse duran-

te un determinado número de días. Además, has-

ta llegar a la maduración, la planta debe recibir

un número total determinado de horas de luz y

un número total determinado de grados de calor

(integral térmica). Sin embargo, cumplidos los mí-

nimos de luz y temperatura, el exceso de uno de

estos factores puede compensar, en cierto modo,

el defecto del otro.

Para aclaración de estos conceptos se inserta el

siguiente cuadro, referido a la variedad Amarilla

Ebenezer. En él se indican los días que tardan las

plantas en llegar a la madurez del bulbo cuando

se colocan en diversas condiciones de luz y tem-

peratura, bajo unas determinadas y constantes

condiciones de humedad y disponibilidad de ele-

mentos nutritivos.

!10 RAS DE LU'L AL DI A

Temperatura
media

12 horae 73 horea 14 ho^ae

12° C Sin bulbos Sin bulbos Sin bulbos

17° C Sin bulbos 136 días 126 días

24° C Sin bulbos 97 días 89 días

El período reproductivo interesa poco al agri-
cultor, pero mucho al productor de semillas. Por

esto, y porque su estudio permite explicar diversos

accidentes del cultivo normal (subidas, rebrotes,

etcétera), lo incluímos aquí, distinguiendo las si-

guientes fases:

4 a Iniciación de los órganos florales.-Tiene

lugár bajo la influencia de una temperatura rela-

tivamente alta, sostenida durante cierto tiempo

en plantas que hayan alcanzado un determinado

grado de desarrollo.

5.a Preparación para la "subida".-Se produce

cuando las plantas se encuentran bajo tempera-

turas de 8°-13° C durante un mínimo de tres-cuatro

semanas,

6.a Subida.-A continuación de la fase ante-

rior debe seguir un período de temperaturas cre-

cientes con días de más de diez horas de luz. Al

progresar esta situación tiene lugar el alarga-

miento de los tallos florales y, posteriormente, la

fioración y la maduración de la semilla.

Estas necesidades básicas varían, para cada caso

concreto, según la variedad de que se trate, y pue-

den ser modificadas por la ^acción de las restantes

condiciones del medio externo: humedad, dispo-

nibilidad en elementos nutritivos, acidez del sue-

lo, etc. Por ello deben considerarse como cifras

medias generales, que expresan, como ya indica-

mos, una aproximación.

1VIÉTODOS DE CULTIVO.

Las variedades corrientemente utilizadas en el

mundo occidental han tenido su origen en la re-

gión mediterránea. Por con,siguiente, podemos

considerar como "tipos" a las variedades cultiva-

das en esta región, a los métodos de cultivo en

ella empleados y a las condiciones del medio que

en ella prevalecen. Por su importancia superflcial

y económica, consideramos como tal "tipo" el cul-

tivo de la cebolla valenciana de exportación o de

grano en la región valenciana.
La figura adjunta muestra, para dicha región,

la variación de la longitud del día (trazo lleno) y

de la temperatura media (trazo interrumpido) a
lo largo del año. A1 nivel del fotoperíodo de trece

horas y media se ha trazado la línea que repre-

senta el cultivo para obtención de bulbos (línea

doble); al nivel de la temperatura media de 13° C,

la que representa el cultivo para la producción de

semilla en regadío (línea sencilla).

Puede observarse, a lo largo de todo el ciclo, la

casi perfecta coincidencia de las variaciones de

luz y temperatura con las necesidades básicas an-

tes enumeradas, tanto para el período vegetativo
como para el reproductivo. Sólo son necesarias las

siguientes observaciones:

La temperatura media

inferior a la óptima.

de germinación es algo

El fotoperíodo mínimo, que se estima para esta

variedad en trece horas y media, se supera en el

momento del trasplante, en el cual la temperatu-

ra media alcanza los 15° C.
Los estímulos necesarios para la iniciación de

los órganos florales son recibidos durante la reco-

lección y almacenado del bulbo, a consecuencia de

las temperaturas relativamente altas de los me-

ses de agosto y septiembre.
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Es interesante destacar que la planta está en el

terreno, sometida a l.as mismas influencias, du-

rante el mismo período de tiempo (diciembre-

agosto), tanto en el ciclo vegetativo como en el re-

productivo. Pero sólo el segundo año, cuando las

bajas temperturas actúan sobre los bulbos perfec-

tamente formados, provocan éstas la subida del

tallo floral. Sin embargo, la formación de los ta-

llos florales es un accidente frecuente en el pri-

mer año de cultivo y, en general, parece ser de-

bido a un invierno suave seguido de una prima-

vera fría, o a una siembra excesivamente tempra-

na con lo que, en ambos casos, las plantas pasan

por un período de baj as temperaturas cuando es-

tán más desarrolladas de lo usual. Esta relación

entre el grado de desarrollo de la planta y la faci-
lidad de la subida se observa claramente en el

caso de la reproducción por cebolletas, ya que si

las que se usan son demasiado grandes, se suben

fácilmente. En los países fríos, donde el uso de
las cebolletas está muy generalizado, sólo se em-

plean cebolletas de tamafio inferior a los 2 cen-

tímetros de diámetro, conservadas durante el in-

vierno a temperaturas de 16°-21° C y humedad re-

lativa del 60 por 100, lo que anula el pase a la

fase reproductiva y permite la obtención tempra-

na de bulbos grandes, con un porcentaje mínimo

de subidas.
Este y otros tipos de cultivo invernal sólo pue-

den practicarse con éxito en regiones cálidas; en

las zonas de inviernos rigurosos, los semilleros de-

ben protegerse del frío, invernal y primaveral, pa-

ra evitar las subidas, si lo que se quiere es obte-

ner bulbos maduros y no la mera producción de

cebollas frescas o inmaduras. En estas zonas son,

por tanto, más frecuentes los cultivos primavera-

les o estivales con siembras realizadas general-

mente en el mes de febrero.

El trazado de curvas de luz y temperaturas aná-

logas a la presente, para distintas zonas y distin-

tos tipos de cultivo, permite explicar Ias peculia-

ridades de éste cuando se opera con variedades

cuyas necesidades básicas se conocen, siquiera sea

de modo aproximado.

Limitándonos al cultivo para la producción de

bulbos, los métodos de cultivo y sus épocas han

de ajustarse, en cada ca►o, para obtener los si-

guientes resultados:

1.° Una germinación uniforme y un rápido es-

tablecimiento de las plantitas.

2° Eliminación del peligro de que las plantas

bien desarrolladas sean sometidas a la influencia

de las bajas temperaturas.

3° Máximo desarrollo vegetativo gpsible en el

período que media entre la terminación de la épo-

ca de las bajas temperaturas y el momento inicial

de la formación del bulbo.
4.° Disponibilidad de un número de días sufi-

ciente con fotoperíodos _v temperaturas superio-

res a los mínimos y a las integrales de luz y calor.

Como ejemplo de la importancia de estas reco-

mendaciones, citamos el siguiente caso : Si en una

región de inviernos fríos se siembra la variedad

Amarilla Bermuda en primavera, los bulbos esta-

rán perfectamente maduros en el mes de junio,

pero su diámetro será inferior a los 3 cln. Esto es

debido a que el fotoperíodo mínimo de esta varie-

dad (doce horas) se ha superado ya en el momen-

to de la nascencia, y la formación de bulbos co-

mienza inmediatamente. En tal caso, no se ha

cumplido la tercera recomendación, y la conse-

cuencia es el fracaso de la cosecha, apenas apro-

vechable para encurtir.

^%ARIEDADES.

Las distintas variedade ► tienen distintas nece-
sidades básicas; las mayores diferencias se en-

cuentran en las necesidades de luz y temperatura

para la formación del bulbo y la subida de los

tallos florales.

Las diferencias en las épocas de siembra, tras-

plante y recogida de la variedad Babosa, en rela-
ción a las de la variedad Grano, se deben a:

a) Menor susceptibilidad a las subidas.

b) Menor fotoperíodo mínimo.
c) Menores necesidade► totales de luz y calor.

El aspecto más estudiado ha sido el del fotope-
ríodo mínimo neeesario para iniciar la formación

de bulbos. Damos a continuación un cuadro indi-

cando, para algunas variedades de gran difusión,

el fotoperíodo mínimo y la distribución en Europa,

que podrá ver el lector en la página siguiente.

En esta distribución podemos observar que las

variedades de "días cortos" están, en general,

adaptadas al sur, aunque con cultivos especiales

pueden lograrse en muchos países. En cambio, las

variedades de "días largos" están exclusivamente

adaptadas a los países nórdicos, donde los días de

verano son más largos que en el sur.

Un último punto a considerar: las cebollas son

plantas de fecundación cruzada y sus variedades

no son homogéneas. De la misma manera que se

selecciona por caracteres morfológicos y de cali-

dad-forma del bulbo, color, sabor, conservación,

etcétera-, se puede seleccionar atendiendo a las
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Potoperíodo m(oimo Verieded P^feee en que ae aultiva

12 horas. Amarilla Bermuda. España (Canarias).

12 horas. Babosa. Espafia.

13 horas. Ebenezer. Espafia, Inglaterra, Holanda.

13,5 horas. Valenciana Grano. España, Francia.

14,5 horas. Globo Danvers. Toda Europa.

15 horas. Amarilla Chata Holanda. Holanda, Alemania, Dinamarca.

16 horas. Rijnsburger. Holanda, Dinamarca, Suecia.

16 horas. Brunswick. Desde Francia hasta Suecia.

16 horas. Zittau. Desde Francia hasta Suecia.

necesídades de luz y temperatura. En el caso de

la variedad Valenciana Grano, se han selecciona-

do en América dos tipos principales: uno que sólo

necesita trece horas y media de luz, y otro que

necesita quince horas. Cuando estas semillas se

han sembrado en Venezuela, cultivándose bajo

doce horas de luz diarias, solamente una planta

de cada cien ha formado bulbo. Pero estos pocos

bulbos conseguidos pueden permitir, tras su mul-

tiplicación y selección, el logro de un nuevo tipo

que solamente necesita doce horas de luz.

Vemos, pues, que la extensión del cultivo de la

cebolla ha planteado problemas que el hombre, no

queriendo renunciar a su consumo, se ha esforza-

do siempre en resolver, y el conocimiento de las

necesidades básicas hace hoy mucho más fácil tal

resolución.

Cuando este conocimiento se profundice y se ex-

tienda a todas las plantas, nos permitirá cultivar-

las con éxito cuando intentemos salir de nuestra

rutina habitual y, al mismo tiempo, nos indicará

el "cómo" y el "porqué" de las cosas, y dará sig-

nificado a esos vagos términos de "adaptación" y

de "falta de adaptación".
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EI cuadrado permanente en Ecología Vegetal
^or ^ccca C. ^e .^`c^ccezvGa

Quizá sea la Ecología Vegetal la parte de la Bo-
tánica que más rápido desarrollo ha experimen-

tado en los últimos tiempos. Está dedicada a es-
tudiar las relaciones entre las plantas y el medio

que las rodea, así como la interdependencia de

unas asociaciones vegetales con otras y la forma
en que evoluciona la flora de un lugar dado. Por
tanto, ha de tener en cuenta multitud de factores
tan dispares como la constitución física y química
del terreno, el clima, la fauna natural de la región,

los cultivos o los rebaños impuestos por el hom-
bre e incluso las grandes obras de ingeniería que
éste realiza. Como es natural, puede haber varia-
ciones en uno o varios de estos factores, capaces
de alterar las asociaciones vegetales espontáneas.
Por.otra parte, en una región dada pueden sobre-

venir invasiones de nuevas plantas que vayan sus-
tituyendo a las antiguas, o simplemente que unas
especies adquieran gran desarrollo con relación a
otras, de forma que las lleguen a anular. Tales
cambios pueden tener muchas veces una impor-
tancia extraordinaria desde el punto de vista eco-
nómico, y algunos de estos hechos, cuando suce-
den en períodos de tiempo relativamente cortos,
son bien conocidos de todos.

Asf, tenemos que una tierra que se deja de cul-
tivar se cubre en los primeros años de una vege-

tación herbácea a base de gramíneas, compuestas
y leguminosas, muy interesante para la ganadería;
pero a los tres o cuatro años estas hierbas van
siendo sustituídas por plantas arbustivas, tales co-
mo las jaras, las retamas, el cantueso, etc., que

tienden a aniquilar o por lo menos a disminuir

aquellas otras. Con la invasión natural del bosque
o su repoblación artificial ocurre otro tanto, sobre

todo cuando es muy densa, y con algunos tipos
especíales de árboles, como el pino o el eucaliptus.
También sabemos todos que si un prado de culti-
vo esmerado se ve invadido, durante una crecida
de algún torrente o río prbximo, por una capa de
arena o grava, la vegetación que primero se des-

arrolla sobre ella es completamente diferente a la

que existía antes. En las transformaciones del se-

cano en regadío, o en el proceso inverso, también

se producen cambios ímportantísimos en las plan-

tas espontáneas, con enorme ínfluencia sobre la

ganadería. Es frecuente oír hablar a los agricul-

tores de que tal o cual finca se ha empobrecido

en pastos o que se ha mejorado cuando en el trans-

curso de unos cuantos años notan el cambio por

las plantas naturales.

Todos los ejemtilos citados podemos considerar-

los como visibles a corto plazo, pero existen otros

que pueden pasar desapercibidos de momento y

que por lo mismo tienen quizá mayor importan-

cia, puesto que nos son más difíciles de controlar.

Un factor de primera magnitud en Ecología es,

desde luego, el clima; pero éste sufre unas varia-

ciones tan lentas que, en el transcurso de varias ge-

neraciones, pueden no notarse. Además, hoy por

hoy, la ciencia y la técnica son impotentes en su

control efectivo. Existen, por el contrario, otros

dos factores en los que podemos intervenir más

o menos intensamente, y que hasta el presente

apenas han merecido la atención de nuestros agri-

cultores. Nos referimos a la erosión y al pastoreo

abusivo. Ambos actúan de forma negativa y sin

que nos demos cuenta inmediata de su efecto, pero

seguramente tienen parte de culpa en la disminu-

ción del rendimiento en pastos que se ha venido

produciendo en el transcurso de los últimos siglos.

Otros países más adelantados en las investigacio-

nes agrfcolas han fijado su atención sobre ellos, y

al mismo tiempo que los organismos estatales han

iniciado la investigación de los fenómenos pasivos

desde varios puntos de vista, se ha creado una con-

ciencia nacional en este sentido, pues los agricul-

tores, que son los más ínteresados en el asunto, se

han dado cuenta del problema con gran rapídez.

Es curíoso a este respecto que Españ^, pais emi-

nentemente agrícola, haya dejado de preocuparse

por fenómenos tan influyentes en su agricultura.
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Cuadrado basai qne nos da la superfiCíe ocnpada por cada plan-
ta. Las distintav especies t•an indicadas con una letra, y la

posieiÓR del tn110, por Un punto,

Quizá nuestra forma de pensar, tan apegada a la

tradición, sea en parte culpable de la lentitud con

que prosperan nuevos métodos de cultivo más en

consonancia con los conocimientos científicos. Aun

dentro del agro español hay distintas categorías

en cuanto al interés por los nuevos métodos. El

último quizá sea el ganadero, que vive algo de es-

paldas al problema del empobrecimiento de pastos

que puede sufrir una finca por efecto de la erosión
o del pastoreo abusivo.

El proceso de la erosión interesa no solamente al

ganadero, sino también, y en mayor cuantía, al

agricultor en general, pues las cosechas van sien-

do paulatinamente menores al disrninuir la canti-

dad de tierra disponible arrastrada por las aguas

y en consecuencia gran parte de las sustancias nu-

tritivas que éstas contienen. Cuando la capa de

tierra es de poco grosor comienzan a aparecer las

rocas, disminuyendo la superficie de siembra y de

pastoreo. Pero al mismo tiempo otra vegetación

espontánea comienza a desarrollarse, la ►ual, aun-

que puede ser tan fina para el ganado como la

anterior, se agosta mucho más rápidamente. Si

debajo de la tierra vegetal se encuentran otros

tipos de sedimentos sueltos, como las areniscas,

margas, etc., y desaparece aquélla, la composición

física y química de la nueva capa sobre la que tie-

nen que vivir las plantas es diferente. En general

se empobrece en nitrógeno y microorganismos bien-

hechores, ambos tan importantes para la vida ve-

getal. La densidad de las plantas se hace más rala

y su vida más precaria.

Si actuase la Naturaleza libremente, es decir, sin

la intervención de la mano del hombre, el proceso

general de la erosión se vería en parte contrarres-

tado por la cobertura de las plantas espontáneas,

que frenan el efecto destructor de las lluvias y las

riadas, al mismo tiempo que la cantidad de tierra

arrancada por el agua está en parte compensada

por una nueva descomposición de la roca, que se

mezclaría con los restos de raíces muertas o las

sustancias procedentes de capas superiores arras-

tradas por aguas de infiltración, es decir, se iría

convirtiendo en capa vegetal. De aquí que las tie-

rras vírgenes sean profundas y con vegetación na-

tural exuberante, cuando la inclinación no es muy

grande y el clima sea propicio. Pero si interviene

el hombre con sus roturaciones, cultivos y gana-

dos, aparte de las cosechas que saca de la tierra,

rompe el equilibrio erosión-descomposición de la

roca madre, acelerando grandemente el proceso de

aquélla, y la capa vegetal disminuye en potencia

paulatinamente.

El pastoreo abusivo es también un factor de pri-

mera fila, y su forma de actuar es siempre en sen-

tido negativo, tendiendo a empobrecer los pastos,

tanto en cantidad como en calidad. Este proceso

se origina de dos formas diferentes: una actúa de

manera directa y otra a través de la erosión, a

quien favorece.

La forma directa es la de más fácil comprensión

y en áreas pequeñas los agricultores acostumbran

a poner remedio de vez en cuando. En esencia se

trata de que los animales domésticos sienten pre-

dilección por unas plantas, despreciando otras.

Como consecuencia lógica, las primeras dan lugar

a menor número de semillas para el año próximo,

pues cuando pacen los ganados despuntan las plan-

tas, y precisamente la mayoría de ellas tienen sus

órganos reproductores en las partes más altas. Si

luego retoñan, o son devoradas nuevamente r

dan lugar a semillas mermadas con menor poder

germinativo. Es cierto que muchas se reproducen

por órganos rastreros o subterráneos, pero aun así

la supresión de las partes superiores merma las

reservas nutritivas para estos órganos. Lentamen-

te las plantas dañinas, poco o nada apetecidas por

el ganado, van dominando sobre el resto de la po-

blación y los agricultores se ven obligados a luchar

contra ellas, destruyéndolas. Algunos roturan sus

pequeños prados y los resiembran de nuevo ; otros

mejoran los pastos colocándoles los bardos o ama-

j adando el predio. Esta última forma tiene la ven-

taja de que, además de incorporar materia orgáni-

ca, proporciona gran cantidad de semillas no dige-

24



♦(3 R 1 CULTUAA

ridas por los animales, y que son precisamente de

las plantas que más les gustan. Pero en grandes

extensiones estos métodos no son viables, precisa-

mente por su enorme superficie, y muchas veces

se recurre al fuego para luchar contra las malas

plantas, principalmente arbustivas. Esto es a to-

das luces inadecuado, pues si destruyen los pastos

malos no aumentan los buenos, si bien de momen-

to puede parecer lo contrario. El empleo de herbi-

cidas quizá pudiera ser más provechoso, aunque

hasta el momento no tenemos noticias suficien-

tes sobre su empleo. Por otra parte, su precio ac-

tual puede resultar prohibitivo para el uso fuera

de cultivos específlcos, tales como el trigo.

El pastoreo abusivo favorece la erosión y, por

ende, destruye la estabilidad de la población ve-

getal. En primer lugar su simple alimentación dis-

minuye la cobertura herbácea y las lluvias se ha-

cen más destructivas para el suelo útil. Por otra

parte, originan con su pisoteo una trituración del

terreno durante las épocas estivales, reduciendo a

polvo la tierra vegetal. El hecho es importantísimo

en las superficies dedicadas a la labor que tienen

alguna pendiente, y, sobre todo, si el ganado que

las pasta son ovejas, pues éstas, cuando la comida

va algo escasa, suelen caminar en filas formando

pistas bien reconocibles en los rastrojos. Con las

primeras aguas otoñales estas pistas se convierten

en pequeños cauces de agua que arrastran toda la

tierra tan finamente triturada por la acción de las

pezuñas. Es exactamente el mismo fenómeno, aun-

que en escala más pequeña, que observamos en los

caminos sobre tierra de los países montañosos que

están ya más hondos que en las pertenencias pró-

ximas y actúan a veces como verdaderos ríos. Los

pequeños canalillos formados sobre las pistas de

los rastrojos desaparecen en seguida cuando labra-

mos nuevamente la tierra, pero no cabe duda de

que parte de ésta se ha perdido. Dos puntos im-

portatísimos, y sobre los cuales hemos hecho al-

gunas observaciones que se salen de los márgenes

de este artículo, son las proximidades de los abre-

vaderos y de las majadas cuando ambos están si-

tuados en pendientes. Dan lugar a áreas denuda-

das intensamente, de acuerdo con la situación, el

ganado que concurre a ellos y la constitución del

terreno.

En honor a la verdad, debemos decir que en las

altas laderas, pastoreadas principalmente por ca-

bras, estos animales tienden a caminar siguiendo

las curvas de nivel, dando lugar a gran número

de pequeñas veredas más o menos paralelas entre

sí. A1 cabo de mucho tiempo, estas veredas tienen

el piso horizontal actuando entonces a modo de

microscópicas terrazas que contienen la velocidad

de las aguas de lluvia en su carrera hacia las

partes bajas del monte. Su importancia econó-

mica es casi nula, pues se forman en terrenos no

cultivados.

En los rastrojos que son atravesados por ove-

jas en gran cantidad, se producen muchas pistas

de polvo muy flno, al igual que en las tierras de

labor, que no siempre siguen las curvas de nivel,

y la intensidad de la erosión en ellos depende en

gran manera de la inclinación que tengan.

Un método muy empleado por los estudios de la

Ecología Vegetal sobre las variaciones de la flora

debidas al pastoreo abusivo o a la erosión, es el

del cuadrado permanente. Pero veamos antes lo

que deflne esta ciencia por un cuadrado en ge-
neral.

Según la deflnición de Clemens, el cuadrado es

un área de tamaño definido, delimitada y señala-

da con objeto de realizar en ella un estudio cual-

quiera sobre la vegetación. Es un método muy

simple, pero que nos permite deducir múltiples

consecuencias, según el aspecto que nos interese.

Así, por ej emplo, si queremos conocer el número
de árboles que integran un bosque de superflcie

conocida, lo podemos calcular con bastante apro-

ximación si contamos los comprendidos en uno 0

varios cuadrados situados en zonas adecuadas. En

este sentido se habrá empleado infinidad de veces

desde hace muchísimos años. También los inge-
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Poslción de las distlnta5 plantas en uu cuadrado permanente
y correspundiente a una sola observación. Cad» e5pecle de

plata va inddeada por un sfmbolo,
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nieros del Servicio Nacional del Trigo calculan la

cosecha a recoger en un sembrado de trigo obte-

niendo las espigas de un cuadrado elegido como

tipo medio.

Pero no ocurre lo mismo si se trata de averi-

guar la evolución que sufre una pradera, pongo

por caso, o una ladera de un monte dedicado ex-

clusivamente a la ganadería, pues entonces he-

mos de tener en cuenta no solamente el número

de plantas, sino también las especies correspon-
dientes. Además, aquí no interesa en general el
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tud, que deben tener agujeros grandes en los ex-

tremos para fljarlos al terreno medíante unas es-

taquillas o unos clavos. Además, irán provistas de

otros agujeros u ojales numerados correlativa-

mente y separados entre sí por dístancias de un

decímetro. Es decir, diez por cada listón o cínta

y con los números del uno al diez. Se fljan en el

suelo formando un cuadrado y vamos tendíendo

dos cuerdas entre agujeros u ojales opuestos con

la misma numeración, y señalaremos sobre un pa-

pel cuadriculado el área o la posición de cada

Fig. 3

g: Siembra. P: Plantación. R: Recoíeccíón.

área total del campo, bastándonos con saber lo
que sucede en el cuadrado constituído. El tamaño
que le demos puede ser muy variado y suele osci-

'.ar entre 100 metros a un decímetro de lado, sien-

do el más apropiado para las cuestíones de pastos

el de un metro, salvo en praderas de vegetación

muy espesa, que pueden hacerse algo menores por

lo trabajoso que resulta la investigación de gran

número de plantas. Los mayores, con tamaños de

4, 16 ó 100 metros, se emplean en los bosques, si

sólo interesa buscar el número de árboles, o en

sembrados de plantas grandes y muy esparcidas

(maíz, gírasol, etc.).
Cuando su área ha de ser de un metro de lado,

se utílizan cuatro listones de acero o madera, así

como también cintas de tela de la misma longi-

planta. Obtendremos de esta forma una repre-

sentación gráflca de la vegetación, como puede

verse en los dos dibujos adjuntos. Para estudios
no muy complejos, cualquier agricultor puede rea-

lizarlos, bastándole saber distinguir unas plantas

de otras y representar cada especie por un sím-

bolo diferente, como en la flgura 2.

Entre los cuadrados que más interesan en agri-

cultura se encuentran el de fnventario, que se em-

plea para saber el número de cada especie exis-

tente ; el basal, para medír el área ocupada por

cada planta (flg. 1); el de corte, para obtener el

peso seco de todas las plantas existentes en el cua-

drado. Cualquiera de éstos puede hacerse perma-

nente repítiendo la operación con cierta períodi-

cidad. Por ejemplo, todos los años, en la mísma
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época e idénticas condiciones, o bien antes y des-

pués de transformar una tierra en regadío, de un

fuego o de una temporada de pastoreo.

Para determinar la ínfiuencia de la erosión o

del pastoreo abusivo, se emplea el de ínventario

permanente. Hay que hacerlo en el mismo punto

y para esto lo mejor es dejar en el terreno unas

estaquillas de madera que nos indiquen la posi-

ción exacta de los vértices del cuadrado. En las

tierras de labor es más difícil, y se fija su posición

mediante dístancias cuando menos de dos vérti-

ces a puntos fíjos, como un árbol, un híto índi-

cador de líndes, un ángulo de una tapía, etc. Un

problema algo más complícado es la determina-

ción del momento a realizar el cuadrado, pues no

podemos atenernos a una fecha dada del calen-

dario, ya que la vegetación puede adelantarse o

atrasarse, según las condiciones metereológicas.

AGRICULTURA

Mucho mejor es realizarlo teniendo en cuenta al-

gunos signos fenológícos, como, por ejemplo, la

aparición de una determinada floración si lo rea-

lízamos en primavera, de forma que todos los afios

haremos el cuadrado cuando aparezcan esas fio-

res. O tambíén cuando maduran algunos frutos

o las espigas de cualquier planta. Si lo hacemos

en otoño, lo más práctico es realizarlo unos días

después de aparecer la otoñada.

Es seguro que por comparación de un año con

otro no podemos deducir consecuencias lógicas,

dado que el .clima puede haber sido diferente,

aparte de que hay algunas plantas bianuales;

pero al cabo de algunos años la comparación de

los cuadrados construídos nos dará una idea de

los cambios acaecidos y podremos comprobar si

unas especies han aumentado con respecto a otras

y sacar las consecuencias oportunas.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
Distribución de trigo con destino a piensos

En el Boletín Ojicial del Es-
tado del día 17 de diciembre de
1956 se publica una Orden del
Ministerio de Agricultura, fecha
13 del mismo mes, por la que se
dispone :

1.° El Servicio Nacional del
Trigo, sin perjuicio de conti-
nuar, como hasta ahora, sumi-
nistrando directamente el trigo
entero y desnaturalizado a los
agricultores y ganaderos, con
destino a la alimentación del
ganado, y a los fabricantes de
piensos compuestos, para la fa-
bricación de éstos, podrá am-
pliar aquella función efectuan-
do también la distribución de
dicho cereal a través del Sindi-
cato Nacional de Cereales y del
de Ganadería, debiendo estas
entidades sindicales atenerse es-
trictamente a las normas que el
citado Servicio Nacional esta-
blezca, a fin de conseguir que el
reparto se haga en la forma
más equitativa y adecuada pa-
ra atender cón la máxima efl-
cacia y equidad las necesidades
del mercado de piensos.

2.° Los usuarios, transportis-
tas, almacenistas y elaborado-
res de unos y otros piensos que
infrinj an las normas que el Ser-
vicio Nacional del Trigo esta-
blezca en cumplimiento de lo
que preceptúa el apartado an-
terior de esta Orden serán san-
cionados por dicho Organismo,
aplicando al efecto lo que los
artículos 148 y 149 de la Orden
de este Ministerio de 19 de no-
viembre de 1953, dictada en uso
de la facultad que le confirió el
Decreto de 10 de julio del mis-
mo año, disponen respecto a
agricultores, fabricantes y mo-
lineros. Todo ello sin perjuicio
de dar también cuenta, a los
efectos oportunos, de las infrac-
ciones cometidas, según la na-
turaleza de éstas, al Servicio de
Represión de Fraudes de la Di-
rección General de Agricultura,

a la Dirección General de Ga-
nadería, a la Secretaría General
Técnica e incluso a la Fiscalía
de Tasis, si así fuere procedente.

3.° El Servicio Nacional del
Trigo pondrá en conocimiento
de este Ministerio los acuerdos
que adopte en cumplimiento de
la presente Orden ministerial, y

propondrá las medidas que con-
sidere convenientes para preve-
nir y, en su caso, neutralizar
cualquier maniobra que con fi-
nes de especulación tiendan a
impedir que el trigo, con desti-
no a alimentación del ganado 0
para la fabricación de piensos
compuestos, no sea suministra-
do a los usuarios a los precios
aprobados por el Gobierno.

Normas para el comercio de tortas y harinas de semillas
de algodón

En el Boletín Oficial del Es-
t,ado del día 26 de diciembre de
1956 se publica una Orden del
Ministerio de Agricultura, fecha
19 del mismo mes, por la que
quedan intervenidas y a dispo-
sición de la Comisaría General
rie Abastecimientos y Transpor-
tes, hasta nueva orden, las tor-
tas y harinas obtenidas de se-
millas de algodón nacional. A
tal efecto, ese Organismo pro-
cederá a exigir de los fabrican-
tes las oportunas declaraciones
de existencias y producciones.

De las tortas y harinas inter-
venidas, esa Comisaría General
de Abastecimientos y Transpor-
tes podrá autorizar a los fabri-
cantes la venta hasta de un 50
por 100 de las mismas a los ga-
naderos en general y almacenis-
tas y fabricantes de piensos
compuestos que figuren incluí-
dos en las listas que, redactadas
por los elaboradores, apruebe
ese Organismo. El 50 por 100
restante quedará reservado pa-
ra satisfacer las necesidades de
alimentación del ganado y de

fabricación de piensos compues-
tos, disponiéndose por esa Co-
misaría, con cargo a dicho por-
centaje, las entregas que este
Ministerio ordene, oída la Jun-
ta Coordinadora de la Mejora
Ganadera.

Los precios de cesión de las
existencias y producciones obje-
to de la intervención que la pre-
sente Orden dispone, serán los
siguientes :

Harinas con cáscara, 2,30 pe-
setas kilogramo.

Harinas descascaradas c o n
grasa, 3,30 pesetas kilogramo.

Harinas desengrasadas, 3,70
pesetas kilogramo.

Si se vendieran dichas hari-
nas en forma de torta, sus res-
pectivos precios se rebajarían
en 0,10 pesetas.

Los indicados precios se en-
tenderán puesta la mercancía
en fábrica y sin envase, pu-
diendo ser recargados solamen-
te en el valor de éste y en los
gastos de transporte para su
venta en destino a los usuarios.

Precios de algodón para la campaña 1957

En el Boletin Oficial del Es-
tado del día 12 de enero de 1957
se publica una Orden del Minis-
terio de Agricultura, fecha 8 del
mismo mes, por la que se dis-
pone que los precios del algodón
bruto, semilla y borra de algo-

dón para la campaña de 1957
serán los mismos señalados pa-
ra la anterior por la Orden de
este Departamento de 30 de di-
ciembre de 1955, cuyas disposi-
ciones quedarán, por tanto, ín-
tegramente en vigor.
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JORNADAS AGRONOMICAS
Con ocasión de la anual

Asamblea Nacional de Ingenie-
ros Agrónomos, se han organi-
zado en Madrid tres jornadas
de estudio, en las que se trata-
ron temas muy de actualidad
que dan lugar a interesantes
trabajos de algunos componen-
tes de la A. N. I. A. (Asociaci8n
Nacional de Ingenieros Agróno-
mos), entidad a quien corres-
ponde la iniciativa de estos
actos.

Comenzaron el día 18 de di-
ciembre con una conferencía de
don Joaquín Pérez Adsuar sobre
"La fabricación de piensos com-
puestos", en la que expuso las
más modernas teorías sobre ali-
mentación de las diferentes es-
pecies de ganado que el agricul-
tor explota, según la flnalidad
de la explotación. Rectificó al-
gunos anticuados conceptos y
destacó cómo al lado de pro-
ductos agrícolas que antes cons-
tituían los únicos piensos del
ganado, disponemos en la ac-
tualidad de diversos productos
industriales que completan la
más racional solución del pro-
blema.

Habló del interés que ofrecen
los forrajes desecados inmedia-
tamente después de la siega,
idea que ha dado lugar a re-
cientes instalaciones industria-
les que, a pesar de trabajar in-
tensamente desde el principio,
se ven estimuladas por un mer-
cado insuficientemente abaste-
cido, cuya demanda aumenta
cada día.

El fin de la conferencia fué
un animado coloquio con los
asistentes, que hicieron muchas
preguntas sobre el tema, las
cuales dieron pie a acertadas
contestaciones. Tanto al final de
la conferencia como del colo-
quio, el señor Pérez Adsuar re-
cibió entusiastas felicitaciones
de sus compañeros.

El día 19 habló don Cándido
del Pozo Pelayo, delegado téc-
nico para la mejora de la raza
vacuna holandesa, explicando

sus planes.
Inició su conferencia con una

reseña histórica de la difusión
de esta raza en España, desta-

cando las diferentes épocas de
ella, siempre ligadas a la mo-
mentánea situación del merca-
do lechero. Es éste un mal mo-
mento - dice - para abordar
cualquier plan, cuando han des-
aparecido muchas importantes
ganaderías y otras se han redu-
cido, en vista de las diflcultades
para producir la leche sin pér-
dida, dados los precios de ésta
y de los piensos.

Hace una exposición detalla-
da de los factores que impedi-
rán un plan concreto, y pone
abundantes ejemplos para pro-
bar la diversidad de aspectos
que ofrece la explotación del
vacuno lechero en nuestra Pa-
tria. Después de considerar di-
ferentes soluciones, se muestra
partidario de la creación de
unos núcleos de reproductores,
que serán empleados a modo de
viveros, y sus descendientes se
distribuirán, según cualidades,
en aquellas zonas donde tiene
prevista la inmediata acción de
su plan. Enumera los primeros
núcleos, creados ya, en Centros
dependientes del Instituto Na-
cional de Colonización, de la
Dirección General de Ganadería
y del Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agronómicas, elo-
giando la colaboración que des-
de el primer momento le han
brindado en cada uno de estos
tres Organismos.

A1 referirse al porvenir, cuen-
ta con que en etapas sucesivas
extenderá su acción a grupos de
ganaderos de una comarca, que
poco a poco irá considerando co-
mo otros tantos núcleos secun-
darios, de los que se irradiará la
mejora. Uno de estos primeros
grupos acaso lo ofrezca la Co-
operativa ganadera de San Jo-
sé, de Granada, nacida con la
creación de la Central Lechera
de aquella capital.

Hubo también en esta confe-
rencia un diálogo con los oyen-
tes, que hicieron preguntas so-
bre varios puntos de lo tratado.
El señor Del Pozo, al dar por
terminada su actuación, escu-
chó prolongados aplausos de
cuantos tuvieron la fortuna de
escucharle.

El mismo día, y a continua-
ción, se le concedió la palabra a
don Jaime Zuzuarregui y de
Martos, delegado técnico para
la mejora del cerdo ibérico,
quien recordó las condiciones en
que se explota en España este
grupo, el más numeroso de la
especie, que supone un muy res-
petable sumando de nuestra
economía.

Frente a opiniones en contra
del cerdo ibérico, se muestra
partidario de seleccionar sobre
nuestros efectivos, porque con la
autoridad que da el haber tra-
bajado con este multiforme gru-
po racial varios años, dice que
a cada momento se descubre un
factor interesante que acaso no
aportaran algunas razas extran-
jeras, y sobre todos ellos la bien
probada adaptabilidad al am-
biente.

Respecto a éste, y supuesta ya
la necesidad de seleccionar so-
bre varias estirpes, separada-
mente, cree que no se puede se-
guir el clásico régimen de ex-
plotación en el que el ganado
pasa a menudo períodos de gran
escasez, porque no es éste el me-
dio de que destaquen las cuali-
dades de los mejores, y también
porque tan prolongado período
de explotación supone una pa-
ralización del capital y un ma-
yor tiempo de exposición a las
frecuentes epidemias que mer-
man los efectivos de los ceba-
deros.

Tomando como base la cochi-
quera del "Dehesón del Enci-
nar", propiedad del Instituto
Nacional de ColonizaciÓn, en la
que se están seleccionando hace
unos años cuatro líneas diferen-
tes, propone la creación de cua-
tro centros de multiplicación de
reproductores, que serán cedidos
a los ganaderos que soliciten
beneficiarse de la mejora, al
mismo tiempo que estudia la
posibilidad de s u m a r alguna
nueva estirpe a sus planes selec-
tivos. Para esto, como para au-
mentar 1 a s multiplicaciones,
utilizará a algunos ganaderos
que se le han ofrecido, intere-
sados por el feliz resultado de
su proyecto.

Igual que los anteriores, tuvo
que contestar preguntas atina-
as sobre diferentes ideas acer-

31



+vK 1 C;ULTURA

ca de la explotación exten ►iva
del porcino, contestaciones que,
además de la conferençia, pro-
baron la competencia del se-
ñor Zuzuarregui, con induda-
ble acierto llevado a la Delega-
ción de la mejora del cerdo ibé-
rico.

Después habló don Antonio
Bermejo Zuazúa, delegado téc-
nico de la ovej a churra y simi-
lares, quien expuso sus trabajos
con esta raza en la "Granja Jo-
sé Antonio", de Valladolid, des-
de el año 1946.

Como el profesor que explica
su mejor lección, el sefior Ber-
mejo escribió en el encerado
unos datos numéricos de las su-
cesivas lactaciones máximas y
medias, del rebaño de la gran-
j a de su dirección, en la que
una oveja ha producido 232 li-
tros en ciento cincuenta días,
cantidad de leche que puede
tomarse muy bien como índice
de la aptitud lechera de la zona
churra. Habla de la zona geo-
gráfica de esta raza, extendida
en varias provincias de Castilla
la Vieja, cruzada en algunas con
manchegas, rasas y entreflnas;
pero ningún animal es tan es-
clavo al ambiente adverso como
la churra pura.

Aunque en algunas ganade-
rías no se ordeña la oveja chu-
rra, destaca la optitud lechera
que da lugar al principal ingre-
so obtenido, de gran importan-
cia para justiflcar m a y o r e s
atenciones en la explotación,
singularmente en cuanto se re-
fiere al racionamiento, y por eso
una de las principales medidas
tomadas ha sido la de difundir
los silos para asegurar la ali-
mentacibn invernal de los re-
baños.

Habla de un concurso que
anualmente se celebra en la
Granja, donde envían ovejas to-
dos los ganaderos que lo desean,
las cuales son sometidas al mis-
mo régimen, dándose un impor-
tante premio en metálico a las
dos que más leche producen,
que pasan a aumentar el reba-
ño para, dentro de la selección
genealógica que lleva, contar
con nuevas líneas.

También crea varios núcleos
de ganado en granj as oficiales
y ha dado variás conférencias

sobre su plan para conocimiento
de los ganaderos que están en
relación con su delegación para
solicitud de reproductores, cons-
trucción de silos y consultas so-
bre la mejor orientación de la
explotación de la oveja lechera.

A pesar de que el acto termi-
nó cerca de las dos de la tarde,
no tuvo el señor Bermejo que
contestar m e n o s preguntas,
completando su magnífica di-
sertación, que nos hace conce-
bir las mejores esperanzas por
lo bien enfocado del problema
y lo encariñado que está con su
trabaj o.

El día 20 correspondió a don
Rosendo Fernández Ferré la
conferencia, que versó sobre "La
mejora de la productividad agrí-
cola".

Habló el conferenciante de
las excelencias de una buena
organización del trabajo, siem-
pre orientada hacia la supresión
de todo movimiento inútil y
faenas innecesarias, previnien-
do a todos ante las soluciones
rápidas, que no son las mejo-
res, porque lo que conviene es
observar mucho y preguntar en
todo caso. ^Quién? ^Dónde?
^Para qué? ^Cuándo y cómo
efectúa un trabajo? Expone es-
te esquema de preguntas y va
justificándolas c o n numerosos
ejemplos de sus actuaciones en
diversas fábricas, que sólo con
una rectificación en las instala-
ciones o añadiendo una sencilla
máquina han reducido el perso-
nal o aumentando el rendimien-
to, con el inmediato refiejo en
la productividad.

Es imposible recoger en estas
breves líneas ni siquiera una
síntesis de tan importante con-
ferencia sobre unas ideas mo-
dernas en lo que se refiere a la
dirección y organización que
corresponde al técnico, que de-
j an adivinar un porvenir amplio
en las actividades futuras de
cuantos tendrán que dedicarse
a la especialidad.

Lo apasionante del tema pro-
vocó una discusión prolongada,
en prueba del interés que a to-
do el auditorio le había desper-
tado. El conferenciante, y tras
los merecidos aplausos por la
amenidad de su documentada
conferencia, recibió entusiastas

felicitaciones de sus compañe-
ros, que de este modo partici-
pan de los éxitos logrados en
misión que, hasta ahora, no ha-
bía sido abordada por los inge-
nieros agrónomos.

A1 terminar esta última con-
ferencia, que como todas las de-
más, se dió en el salón de actos
del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agronómicas, ama-
blemente cedido por su presi-
dente, todos los asistentes a la
Asamblea se trasladaron al Ins-
tituto Nacional de Colonización,
donde fueron recibidos por el
secretario y subdirectores, que
explicaron con todo detalle la
labor del Instituto, gráflcamente
resumida en la exposición per-
manente; hablaron de todos los
trabajos que se han realizado
como parte muy principal del
Plan Badajoz, del que fué pro-
yectada una película documen-
tal, interesante no sólo consi-
derando su valor artístico, pues
está muy bien de fotografía,
sino por su ordenada exposición
de lo que es el Plan, que prueba
en unos pocos minutos la im-
portancia de este gran proyec-
to, que transformará totalmen-
te una de las más ricas provin-
cias de España.

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

En el Boletin Oficial del Es-
tado del dia 20 de enero de 1957
se publican tres órdenes del Mi-
nisterio de Agricultura, fechas
16 del mismo mes, por las que
se concede el ingreso en la Or-
den Civil del Mérito Agrícola,
con la categoría de Comendado-
res ordinarios, a los señores don
Ruy Barbosa, don Eugenio Or-
tiz Iriondo y don Gabriel In-
fante.

En el Boletín Oficial del día 21
del mismo mes y año se inser-
tan otras dos Ordenes del mis-
mo Departamento y fecha 17,
por las que se concede el ingre-
so en la citada Orden Civil, con
la categoría de Comendadores
de número, a los ilustrísimos se-
ñores don Jean Bruneteau y don
Carlos Alfredo Woehler.
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la ganadería en la feria de Hannover
En el pasado número publi-

camos una información sobre
la participación de la maqui-
naria agrícola en la Exposición
de la Asociación Alemana de
Agricultura, celebrada en Han-
nover. Hoy nos vamos a ocupar
de la aportación ganadera, que
no podía faltar en tan magno
certamen, sobre todo si se tie-
ne en cuenta que el 70 por 100
de la producción agrícola ale-
mana es transformada por el
organismo animal, con un va-
lor de 132.000.000.000 de pesetas
al año.

La Baja Sajonia, cuyas armas
llevan un caballo saltando, en-
vió a la Exposición 240 caballos.
La famosa parada de Celle, en-
tre Hannover y Hamburgo, pre-
sentó 56 sementales. Treinta ca-
ballos de concurso hípico de
Hannover, Holstein y Westfa-
lia, de donde salieron los ven-
cedores de la Olimpíada Hípi-
ca de Estocolmo y los de Fran-
cisco Goyoaga, se exhibían en la
Feria. Los pesados ejemplares
de "sangre caliente" de Olden-
burgo y de la Frisia oriental y
aun los de Kurhessen y Baden-
Wiirttemberg aún son adquiri-
dos por los aldeanos, a pesar de
la motorización progresiva.

Renania, Westfalia y la Baja
Sajonia presentan lentos ejem-
plares de "sangre fría", pero
con tendencia a pasar, por se-
lección, a t i p o s semipesados.
Pero es curioso que, como com-
plemento del tractor, va encon-
trando cada vez mayor empleo

el tipo pony de Renania y el
también pequefio Hafiinger de
Baviera y aun los caballos Fjord
de Hannover. Hubo 20 ejem-
plares:

Pero el ganado expuesto en
mayor cantidad ha sido el va-
cuno; 380 ejemplares de todas
las razas, principalmente de la
berrenda en negra, llamada en
España "Holandesa" o "Frisia".
De esta raza producen ej empla-
res tan selectos como los de Ho•-
landa, en Schleswig - Holstein,
Baja Sajonia, Westfalia y Hes-
sen. La selección ha conducido
a una mejor conformación de
la ubre exigida por el empleo
cada vez mayor de los aparatos
de ordeño.

Los criadores de ovejas, a pe-
sar de la situación crítica de su
economía, debido a los bajos
precios de la lana, concurrieron
con 177 cabezas. Los merinos de
Baja Sajonia, mundialmente co-
nocidos, de aptitud para carne,
y de los cuales Sudáfrica se ha
llevado últimamente gran can-
tidad de ovejas para mejorar
sus 37 millones de ejemplares,
y los merinos de Kurhessen, eran
admirados principalmente por
los compradores de Suiza y Yu-
goslavia, y también por los ci-
tados de Sudáfrica. Las ovejas
de cabeza negra, para carne, de
Westfalia y Kurhessen, y Baja
Sajonia, las de carne, de cabeza
blanca, de Weser-Ems, Scheles-
wig-Holstein y Stade, y otras
menos conocidas, estaban en la
Feria, al lado de otras menos

conocidas, como la Bentheimer,
de Baja Sajonia, la cual, ade-
más de poseer un gran vellón,
tiene una carne de fuerte sabor
a caza, muy apreciado. Las ove-
j as de leche son estimadas prin-
cipalmente por algunos países
extranjeros, y fueron presenta-
das por Renania, Frisia orien-
tal y Oldenburgo.

La enorme i.mportancia de la
cría de cerdos en la República
Federal, para darse una idea de
la cual basta decir que consu-
men el 150 por 100 de las pata-
tas destinadas a consumo hu-
mano, fué puesta de relieve por
300 animales, principalmente
del noroeste y del oeste de Ale-
mania. Las razas son todas del
país, aunque reconocen que han
sido mejoradas con sangre de
los distintos tipos de York y
otras. Las razas negras tienen
bastante sangre de Cornwall.

La exposición animal queda
completada con una amplia par-
ticipación de la avicultura, cu-
niculicultura, piscicultura y api-
cultura, con algo de animales
de peletería. En apicultura se
han desarrollado importantes
temas, como el de la "Normali-
zación del Material Apícola".

Corno el año anterior en Mu-
nich, hubo en Hannover este
año también cursos de enseñan-
za sobre alimentación animal.
Cada ser vivo es el producto de
factores hereditarios y del me-
dio que le rodea. Por ello, en
Hannover se ha mostrado al ga-
nadero, precisamente uno al la-
do de otro, el aspecto selección
y el aspecto alimentación.

J. A. V .

VIVEROS SANJUAN
EST^BLECIMIENTO
DE ARBORICULTURA

Arboles Frutales, Ornamentales, Maderables, Rosales, etc.
SERIEDAD COMEEtCIAL RECONOOIDA. EgPORTACION A TODAg LA8 PROVINCIAB DE ESPAÑA

S A B I NÁ N DÉ zÁR►áózs) • CATILOG}OS

A l90LICITIID

Mantener un prestigio síempre con éaito creciente durante más de ochenta aflos de nueatra
fundaclón no constituye un azar, aino el resultado de una honradez comercial mantenida con

tesón y bien cimentada.
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Comercialización de productos agrícolas ^^ mínimoupara ^as°loe halde

Los grandes márgenes acu-
mulativos que constituyen la di-
ferencia entre el precio de ven-
ta del agricultor y el precio de
venta al público crean un am-
biente prepicio a desarrollar de
form.a exagerada una clase co-
merciante atraída por el sim-
plismo de un examen que no ha
profundizado en las múltiples y
complejas causas que forman
los gastos de comercialización.

Aún existe una corriente que
estima tan importante o más
que el ciclo productivo, al ciclo
distributivo, y ello tiene como
confirmación en que el mejor
productor, el poseedor de la me-
jor técnica agrícola, fracasa si
no vende bien, que es el fin úl-
timo de sus esfuerzos.

Muchas actitudes pueden ser
tomadas por el agricultor, den-
tro del juego de una economia
libre o semilibre ; ellas van des-
de el acusado sentimiento de
fracaso, con abandono de las
tierras y emigración, a la crea-
ción de un organismo de auto-
defensa comercial a través de
cooperativas, pasando por di-
versas situaciones, como la for-
mación de una economía do-
méstica más cerrada que espe-
ra mejores tiempos para un in-
tercambio remunerador ; el des-
censo del nivel de atenciones a
los cultivos, único medio de ha-
cer frente, si no hay crédito fá-
cil y cómodo, a las menores dis-
ponibilidades de numerario ; la
fundación de organismos y me-
dios estabilizadores de precios,
con capital generado directa-
mente por la propia producción
o con subvenciones o garantías
estatales.

Tanta trascendencia tiene la
fase comercial de los productos
agrícolas para sus productores,
que éstos ya no se pueden des-
entender del asunto en forma
colectiva ; cada agricultor no es
una pieza suelta, sino un torni-
llo más de una complicada má-
quina que debe ser bien regida,
cuidada y atendida.

En España hay una realiza-
ción de tipo estatal que por sí
sola ha contribuído más que to-
das las demás juntas a la de-

fensa económica del agricultor,
y no sólo del cerealista, sino que
incluso ha rebasado la esfera
agrícola para ser un verdadero
estabilizador de la Economía del
país; tal realización ha sido el
Servicio Nacional del Trigo, cu-
ya importancia queda medida
con sus movimientos dinerarios,
que alcanzan a 50.000 millones
de pesetas al año.

Pero el trigo es un artículo
privilegiado por su misma com-
posición: fácil de conservar, en-
vasar, transportar, mezclar, de-
fender de enemigos, y esto no
es lo que sucede con otros, como
frutas, hortalizas y patatas, to-
dos ellos de tanta importancia
en España.

En el extranjero existen for-
mas de defensa desconocidas o
apenas esbozadas en nuestra pa-
tria; tales son las cooperativas,
de contenido tan sustancial y
de iniciativas sin tutelas, como
las cooperativas citrícolas y fru-
teras en Norteamérica, lecheras
en Dinamarca y Holanda, agrí-
c o 1 a s sin especialización en
Francia y Alemania, etc.

En el aspecto puramente fru-
tícola, son dignas de estudio,
para su posible aplicación a
nuestras ricas zonas fruteras,
las llamadas Estaciones frute-
ras existentes en Norteamérica,
Inglaterra, Francia, Holanda y
Suiza ; del mismo tipo son las
Centrales Hortofrutícolas d e 1
sur de Italia.

Por último, un sistema de de-
fensa impuesto desde fuera de
su círculo a los agricultores es
el de la regulación de precios
a través de Marketing Boards
para cada producto; no es sis-
tema grato, en general, al pro-
ductor, puesto que un autosegu-
ro de precio sólo se consigue a
base de una prima considerable.
Se puede citar concretamente
el caso de la organización na-
cional más extensa de este tipo,

cacao de 1956, sino incluso pa-
ra la de 1957, cotizando ahora
precios futuros prácticamente
firmes. Esto sólo puede conse-
guirse con fuertes reservas crea-
das mediante una gran diferen-
cia entre el precio pagado al
agricultor y el precio en merca-
do; así, por ejemplo, el precio
pagado al productor en el año
de mayor diferencia fué de 134,4
libras esterlinas la tonelada, y
en ese mismo año, que fué el
1953-54, el premio medio fué de
258,7 libras.

Sólo una mentalidad muy pro-
gresiva y una conciencia de
confianza ilimitada en los admi-
nistradores puede no discutir
tan aparente pesada carga; en
otro caso tiene que existir un
sistema coactivo, siempre poco
grato; probablemente este sis-
tema de Marketing Boards no
tendría gran aplicación en Es-
paña, dado nuestro carácter, ca-
rácter que hace que tan hermo-
sas realizaciones como son en
algunos países las cooperativas,
tengan aquí un desarrollo in-
comparablemente menor.

Limitándonos a los problemas
hortofrutícolas, tan interesantes
en España, por apoyarse en ellos
la mayor parte de nuestra Eco-
nomía exterior, parece tendrían
razón de ser en nuestro medio
1 a s Centrales Hortofrutícolas
italianas.

En Italia creáronse numero-
sas, que hubieron de luchar de-
nodadamente contra todo géne-
ro de intereses y el propio es-
píritu del agricultor; para co-
ordinar esfuerzos, pero sobre
todo para promover planes de
creación de futuras Estaciones,
surgió la Societá Azionaria per
le Centrali Agricole Meridiona-
li, con representantes de lo que
aquí son por su afinidad de fun-
ciones, el Ministerio de Agricul-
tura, el Ministerio de Comercio,
Banca oficial y Organismos sin-
dicales agrícolas.

el Cocoa Marqueting Board of La sociedad dió las normas
Gold Coast, bajo cuyo control para crear con base segura cen-
está el 40 por 100 de la produc- trales hortofrutícolas, en que se
ción mundial de cacao, produ- unían los intereses aparente-
cido en aquel nuevo componen- mente antagónicos de agriculto-
te de la Commonwealth. Esta res y comerciantes, pero con
organización está en condicio- una real representación o de-
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fensa de los primeros, cosa por
demás difícil dada la indiferen-
cia, falta de preparación y de
espíritu de unión que suele te-
ner el agricultor.

Como el éxito final de la or^
ganización depende de los pa-
sos iniciales, es natural que pa-
ra crear tales novedades se eli-
jan los emplazamientos en que
las dificultades primeras sean
mínimas; y tal sucederá si se
comienzan por instalar donde
el agricultor está más prepara-
do para estas experiencias, y,
por tanto, se pueda conseguir la
colaboración de la mayoría de
aquéllos ; donde existe una ma-
sa productora capaz de crear
una definida corriente comer-
cial que pueda pesar su destino
y asegure un funcionamiento sin
interrupciones a base de suce-
sivos y variados frutos durante
el año ; donde el agricultor viva
los problemas de venta y expor-
tación. Condiciones como éstas
se dan en diversas zonas de
nuestra geografía, como Murcia
(naranjas, limones, albaricoques,
uvas, patatas, hortalizas varia-
das), Canarias (plátanos, toma-
tes, patatas), Barcelona (horta-
lizas, patatas, melocotones) y
Valencia, quizá la región más
variada.

De este modo en Italia se fijó
la zona napolitana, creándose
en 1952 la Central más impor-
tante de Europa, cuyos índices
de actividad vienen dados por
su capacidad, que es de 40.000
toneladas métricas de almace-
nado en cámaras frigoríficas ;
10.000 Tm de prerrefrigeración;
producción de hielo para sumi-
nistrar a 2.000 vagones por año,
y 150 millones de toneladas de
producción total, de los que la
mayor parte son agrios.

Verona, Padua, Bolonia, Mes-
tre, Bolzano, Ferrara, Trento,
Bari, Messina, etc., son otros
tantos puntos en que existen
Centrales hortofrutícolas de só-
lida base; así el comercio de
frutas y hortalizas italiano está
perfectamente organizado, 10
que unido a la situación geo-
gráfica de Italia en relación con
los mercados centroeuropeos; el
poseer un transporte ferrovia-
rio directo ; disponer de más de

5.000 vagones frigoríflcos; poseer
facilidades de comercio exterior
apoyadas en una liberalización
cada vez mayor del mismo y de
un activo contacto diplomático,
económico y comercial con los
otros países del Occidente eu-
ropeo, en los que cada vez es
más cuaj ada la idea de colabo-

ración y creación de una uni-
dad espiritual y económica eu-
ropea, etc., hace dificil vencer
su competencia, a menos de re-
currir a armas semejantes.

Estas Centrales tienen por fin
beneficiar tanto al productor co-
mo al comerciante, ofreciendo

al consumidor artículos norma-
lizados, perfecta y atractiva-
mente presentados, conserva-

dos por medio de una extensa e
intensa aplicación de la inaus-
tria del irío. Por ellos el pro-

ductor y el comerciante local o
foraneo se ponen directamente

en contacto en un local adecua-
do, y tanto uno como otro pue-
den acondicionar, v e n d e r o
comprar, almacenar o prerrefri-

gerar sus pxoductos utilizando
las instalaciones de la Central.
Asimismo las cooperativas loca-

les pueden actuar y utilizar ta-
les Centrales para sus transac-
ciones como simples producto-

res o como expedidores direc-
tos, que en destino a su vez en-

cuentran facilidades para llegar

directamente al público, igual
que lo pueda hacer cualquier
comerciante, con o sin el con-

curso de entradores, asentado-
res y demás escalones interme-
dios, que si mantienen un mo-

nopolio crean todos los proble-
mas consiguientes a este siste-

ma de organización de mer-
cados.

Se comprende que la organi-
zación, medios y capitales de ta-
les Centrales hortofrutícolas ha-
yan de ser muy complejos y
cuantiosos ; de modo general se
considera que la Central tipo
debe constar de los siguientes
elementos :

Organización administrativa
eficiente que suministre infor-
mación regular y al día de los
mercados y realice la propagan-
da genérica de los productos que
maneja.

Organización comercial ágil,
cuya actividad va desde el su-
ministro de materíales de em-
balaje a la coordinación de ven-
tas y transportes con los medios
auxiliares propios para asegu-
rar la calidad y sanidad de los
productos agrícolas, ajenos a la
organización pero situados en
los propios edificios de la Cen-
tral, existirán Bancos, entida-
des aseguradoras, servicios de
Correos, etc.

Instalaciones apropiadas, si-
tuadas de tal modo que los pro-
blemas de circulación de mate-
riales, productos agrícolas y
personas estén perfectamente
resueltos; así existirá mercado
al por mayor bajo cubierta pa-
ra transacciones libres; almace-
nes de acondicionamiento, em-
balaj e y expedición con muelles
y apartaderos propios; instala-
c i o n e s frigoríficas, compren-
diendo cámaras de prerrefrige-
ración, de conservación frigorí-
fica y de fabricación y suminis-
tro de hielo.

En Centrales más complejas
se da destino a excedentes o
desechos con la existencia de fá-
bricas de conservas, jugos, pien-
sos y otros subproductos; mu-
chos de tales excedentes y de-
rechos tienen carácter perma-
nente, y así pueden asegurar
por su volumen la existencia de
dichas fábricas, independientes
o no de la organizacibn, y así se
podrían citar en España fecule-
rías, fábricas de jugos y conser-
vas, piensos compuestos, etc.

He aquí una actividad aún
inédita en España, que contri-
buirá, mejor que muchas idea-
das, a la regulación de precios y
productos ; una actividad de la
que en general se han desenten-
dido comerciantes y agriculto-
res, movidos en esa dirección
sólo por iniciativas de origen
estatal, que se podrían perfec-
cionar grandemente con la pre-
sencia y colaboración de los
elementos interesados, actuando
con cierta libertad de opinión e
iniciativas para obtener una re-
sultante eficiente que permita a
España situarse en el lugar pri-
mero o preeminente a que de-
bemos aspirar en el comercio y
concierto de Europa.-J. N.
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fl ^e s le ^s¢n ew la s ^^ i raae s alr lcih s
Cada mes, con su distinta me-

teorología y estado de los culti-
vos, entraña una preocupación
especial a los labradores, y las
faenas agrícolas a realizar di-
fleren comparadas con las de
otros meses.

El mes de enero debe su nom-
bre al dios Jano (lanuarius,
enero; de lanics, Jano). Este
dios ofrecía la particularidad
de tener dos caras y, por tanto,
miraba adelante y atrás. Los
romanos, tan buscadores de lo
simbólico, por las dos caras que
tenía dieron este nombre a ene-
ro, en cuyo mes, al comenzar el
año se hace un balance de lo
pasado ,v se forjan proyectos
para el futuro. Año nuevo, vida
nueva. El pasado y el fut►ro re-
presentan las dos caras de Jano,
m.irando atrás y adelante.

Bajo el punto de pista agrf-
cola, único objeto del presente
trabajo, el mes de enero, en su
conjunto, es el más frío del año,
y las principales faenas que se
practican son el laboreo de las
tierras, corta de árboles, poda,
preparación de tierras para la
siembra de primavera, planta-
ción de árboles, siembra en ca-
ma caliente de pimientos, to-
mates tempranos, plantación de
ajos, cebollinos, bulbos, etc. En
las industrias agrícolas, trasie-
go de vino en los días claros e
incubación.

Meteorología.-Las heladas y
bajas temperaturas del mes de
enero perjudican notablemente
a determinados cultivos, mien-
tras que las nieves favorecen a
muchas plantas. También es de
excelente presagio que truene
en enero. En cuanto a las llu-
vias, unos refranes se muestran
partidarios de ellas como bene-
flciosas en este meses, mientras
que otros las consideran perju-
diciales. Depende de las condi-
ciones peculiares de cada re-
gión y de las distintas clases de
tierra, de la que es tan variada
España.

"Buen enero, mal febrero".
"Cuando en enero sientas tro-
nar, apunta el granero y ensan-

cha el pajar". "Cuando nieva
por enero, no hay año fulero".
"Año de nieves, año de bienes ;
en la cámara para el que los
tiene". Esta segunda parte del
refrán lo agregan en los climas
muy fríos. "Abriga la nieve al
trigo como la madre a su hijo".
"De escarcha parda, hasta el
diablo se guarda". "Enero, mes
de zamarra, buena lumbre ama-
rra". "Dios me guarde del pue-
blo airado y de mar atormen-
tado, de la landre y mala hela-
da y de mujer enojada". "El
mes de enero es la llave del
granero". "Enero muy mojado,
bueno cuando es a lo último y
nunca para el ganado". "En
enero, flores; en mayo, dolo-
res". Indica que no conviene que
las condiciones meteorológicas
sean distintas de las propias de
cada mes. Se perjudican las
plantas al adelantarse su ciclo
vegetativo. Así el siguiente : "En
enero ponte en el otero, y si vie-
res verdeguear, ponte a llorar,
y si vieres terreguear, ponte a
cantar". "Enero, polvoroso ; fe-
brero, lluvioso". "Enero, ovejas
en el redil, pastor en el chozo y
fía en abril". "La escarcha,
mensajera es del agua". "Hielo
de enero, del agua es mensaje-
ro". "Eso quiere el cortijero: se-
quedad en enero". "En mes de
enero verano, ni paja ni gra-
no". "Luna de enero y amor pri-
mero, no tienen compañero".

Así el siguiente cantar :

"No hay luna más clara
^ que la de enero ;
ni amores más queridos

que los primeros."

"Las Iluvias de enero ponen
alegre al cosechero". "Nieve con
blandura, agua y basura". "Nie-
ve en la sierra, abundancia en
la vega". "No me da pena frío
ni helada, sino la lluvia porfla-
da". "Para que el año sea bue-
no, enero claro y sereno". "Seco
el enero, abundancia en el gra-
nero". "Para los Reyes (6 de
enero) lo notan los bueyes, y
para San Sebastián (20 del mis-
mo mes) lo nota el gañán". El

alargar los días. "Si en enero
canta el grillo, en agosto poco
triguillo". "Si fuera caliente di-
ciembre y enero, frío será febre-
ro". "Sí hiela en enero, llueve
en febrero". "Clara luna es la
de agosto si la de enero le diese
en el rostro". "Buena es la nie-
ve que en su tiempo viene".
"Tras diciembre nebuloso, viene
enero polvoroso". "En enero el
agua se hiela en el puchero y
la vieja en el lecho". "De los
santos frioleros, San Sebastíán
el primero. Detente, varón, que
antes está San Antón". "Sol de
enero, siempre _anda detrás del
otero". "Sol de enero, el puerco
al lodero". "San Silvestre y San-
ta Coloma, cuando el mes de
enero asoma". "Noviembre y
enero, tienen tempero". "Si llue-
ve en enero, habrá buen prado,
pero mejor centeno". "Enero ha-
ce el pecado y mayo es el cul-
pado". "Si en enero la cig►eña
para, la nieve será rara". "Ti-
ritando en el mes de enero, ti-
ritando nació el cordero". "Ene-
ro, buen mes para el carbone-
ro". "Si en enero hay mucha
hierba, echa la llave y tu trigo
conserva; que mucho escaseará
y caro se venderá". "No hay
enero sin hielo, ni mayo sin per-
digón". "Por San Antón, la nie-
ve en el cantón". "Lluvia de ene-
ro, llena cuba, tinaja y grane-
ro". "Enero frío y seco en Pa-
lencia, y lluvioso en Valencia".
"Enero hierbero, año cicatero".
"Tempero por tempero, el de
enero". "Cuando nieva en ene-
ro, todo el año ha tempero".
"Enero es como buen caballe-
ro". "A enero llorón, julio tro-
nón".

Labores.-Debido a que en es-
te mes s^uele haber buen tem-
pero (estar la tierra en sazón),
se recomiendan como excelentes
las labores y los barbechos de
enero:

"Aproveche bien a febrero
quien holgó por enero". "Labor
por enero, siete panes por un
dinero". "El barbecho de ene-
ro hace a su amo caballero; y
si es de antes, hasta con guan-
tes". "Ara con tempero y piér-
dase por ambos el apero".
"Quien ara por enero, ara por
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un año entero". "Después de la
Epifanía, todo ruin fuera de vi-
lla". "Por San Sebastián co-
mienza a barbechar el gañán".
"Buen barbechador el que por
enero barbechó". "Labor de ene-
ro, no la cambies por dinero".
"Cuando enero medie, tus yun-
tas barbechen". "Alzada, de ene-
ro ha de ser buena".

Siembra de ajos. - "Quien
quiera buen ajar, en enero lo
ha de sembrar". "En enero plan-
ta ajero". "En enero planta aje-
ro ; a fines, que no a primeros".
"El ajo de enero llena el mor-
tero". "El ajar, por enero lo has
de sembrar". "Cada día que pa-
sa de enero, pierde un ajo el
ajero".

Plantas hortícolas.-"En ene-
ro, la berza es carnero". Así el
siguiente: "Berzas de enero, sa-
ben como carnero". En esta épo-
ca están en sazón.

Podas y corta de árboles.-"Po-
da en enero y cava en febrero,
y serás uvero". "En enero se
abriga al madero". "Pódame en
enero, rájame en abril y déja-
me dormir". Se refiere a las vi-
ñas. Así los dos siguientes: "Si
las podas en enero y las cavas
en febrero, villana será la viña
que no te haga caballero". "Si
mi dueño me poda por enero y
me cava por febrero, vergizenza
me fuera si no le hinchara de
vino la bodega". "En menguante
de enero corta tu madero". "La
madera de enero no la pongas
al humero; déjala estar corta-
da, que ella se curte y amansa".

Avícult2ira.-En la incubación
de enero se obtienen los polli-
tos más vigorosos, debido a que
los huevos se hallan en mejores
condiciones.

"El pollo de enero, por San
Juan es comedero". "Los pollos
de enero van con su madre al
gallinero". "Pollo de enero, aun
la pluma vale dinero". "Pollo de
enero, debajo del ala trae dine-
ro". "En enero cásate, compa-
ñero, y da vuelta al gallinero".
"Por San Antón, la gallina pón,
y por Santa Agueda, la buena
y la mala". Así el siguiente:
"Por San Antón, gallinita pon,
y si no, retortijón". "Por San
Antón, huevos a montón".-José
Jara Ortega.

A(1H I CU L'1'U HA

Movimiento de personal
I^GENIEROS AGRONOMOS

No7n.bra^mientos. - Don Manuel He-

rrero Egaña, Presidente del Consejo
Agronómico; Ingeniero Jefe de la Je-
fatura Agronómica de los Territorios
de Soberanía de Ceuta v Melilla, don
Luis Castillo Vivancos.

Jv.bzlactón.-Don ,Ios^é Ruano Ruano.

P'allc^ci^rtiento.-Don Vicente Bueso
Ferrer.

Sttprrrt2t^ncrnrios.-Don Pedro Cada-
hia Cicuéndez, don Antonio Romero
del Sanz, don Amando García Gómez,
don Luis Torrija Mcnéndez, don Fer-
nando Delgado García y don José Gar-
cfa Gutiérrez.

Ascensos.-A Presidente de Sección
(Jefe de Zona), don Leandro Verdes
F'ernández; a Consejero Inspector Ge-
neral, don Francisco Zabala Echanove,
don Francisco Oría González y don En-
rique Jiménez Girón; a Ingeniero Jefe
de primera clase, don Aurelio Ruiz
Castro, don Jorge Menéndez Rodríguez
y don Luis Torras Uriarte a Ingeniero
Jefe de segunda clase, don José María
Escrivá de Romaní, don Agustín Alo>t-
so Taramona, don Juan Camacho Gar-
cía, don Francisco Pascual Ramos ,y
don Luis Sanz Sanz ; a Ingeniero 1.^,
don F.duardo San Juan Balbás, don
José IUerlucea Zabalza, don Angel Mi-
guel Díaz, don Jesús Aguirre Ortiz de
Zárate, don Antero Fernández de la
Mela Escudero, don José Villalobos Ca-
sado, don Francisco Contreras Cortés^,
don Diego Castaños Fernández y don
.l^Iariano C'ebrián Arias.

Destino.-Al Instituto Naciona] de
Investigacio^nes Agronómicas, don Ju-
lián Pascual Dodero.

PEHI'POS AGR[COLAS I)EL IaTAf)O

Jub+Lariones. - Don Antonio C'iller

Rodrígucz y don .loaqtún Martíncz-F:^-

lero Bricio.
Sicperntc^n e^-ar^ios. - Don Pedro To-

más de Villota y Mtmiesa, don Anto-

nio Torres Plana, don José Morón Al-
bar, don Miguel Angel Morán Verdít,
don N`ernando TaNia Ruano-Kodrigá-
ñez y don Francisco Lizaur Fernán-
dez de la Yuente.

Ingresos.-Don Juan Lttis 13arandia-
rán Gimeno, don José Garcí,a Vico y
don José Luis González Rodríguez.

Destino.-A la Estación Experimen-

tal Agrícola de Palencia, don Jesús
llíaz Camazón.

E.xcedencia vnl^^ntaria. - Don Luis
del Pozo de Frutos.

Ascensos.-A Perito Superior de pri-
mera clase, don Mario Gonz^ílez Ruiz-

Verdejo; a Perito Superior de so^un-
da clase, don Félix Arrtíe Astiazarán;
a Perito Mayor de primera clase, don
Antonio Veiga Agra y don Perpetuo

García Mas; a Pcrito Ma,yor de segun-
da clase, don Jenaro Sánchez Mata,
don Ricardo Arellano del Mazo (S. A.)
y don Ricardo Fernández de Córdoba;
a Perito Mayor de tercera clase, don
Antonio Miguel Bravo Soler (S. A.),
don Federico Jiménez Lóp^z (S. A.),
don Angel Pérez Fcrnández (S. A_).
don Diego la Moneda Pérez y don Jo^é
María de los Riscos Camacho; a Perito
primero, don Santiago Azurmendi Az-
piazu y don Francisco Medrano Ortiz.

Rcin^reso.s.-Don I^'ernando Tap^a
Ruano-Rodrigáñez, don Francisco L'.-
zaur y Fernández d:^ la Pucnte, don
Gabriel Rellido Po,vato Y don Antonio
Esteban Clen:ente.
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POR TIERRAS MANCHEGAS
IMPRESION MENSUAL

Por estas tierras manchegas
hicieron saludables efectos las
lluvias de finales de año que,
aunque no muy abundantes, ca-
laron la labor lo suflciente para
que por lo menos esta tan crí-
tica fase de la germinación
quede a salvo. Todos los sem-
brados, por lo tanto, recibieron
su beneficiosa infiuencia, y ya
van en marcha haciá su ulte-
rior desarrollo, y aunque las
condiciones climatológicas n o
permiten apreciar a flor de tie-
rra su estado real-pues las he-
ladas hacen aparecer a los sem-
brados bajo las peores impre-
siones-, apréciase germinaron
casi el cien por cien de las si-
mientes y ahijaron con vigor y
prodigalidad.

Las siembras tempranas, que
hasta ahora disfrutaron de me-
jor sementera, ya están muchas
de ellas recibiendo las labores
de rejaque, ya que su desarrollo
lo recomienda, a pesar de que
la total eliminación de calorías
tengan sus matas aletargadas.
Lo tardío se presenta esperan-
zador y sólo queda que el tiem-
po se encargue de hacer el
resto.

La recolección olivarera va
efectuándose a ritmo quizá de-
masiado veloz, como prueba evi-
dente de un año a todas luces
deficitario, aunque a última ho-
ra, y por efecto de las humeda-
des y pequeñas lluvias, mejora-
ra algo la aceituna. A pesar de
todo, por estas tierras de La
Mancha, a excepción de los pa-
rajes o zonas de Malagón, Puer-
to Lapiche y el campo de Cala-
trava, que saldrán mejor servi-
dos, el resto acusará mermas
tan sensibles que han de oscilar
entre el 30 y el 40 por 100, espe-
rando, no obstante, que la ca-
lidad del aceite sea francamente
buena, a juzgar por el estado
de la aceituna, que en la alma-
zara presenta un aspecto algo
verdoso pero con escasa o nula
acidez.

Informando en plan financie-
ro sobre el desarrollo de la► ope-
raciones d e compraventa d e
aceituna, sábese que, aunque en
plan provisional, existen precios

que, según calidades, oscilarán
entre las 3,00 y las 3,50 pesetas
kilo, y en cuanto a rendimien-
to, y según el dictamen de las
Juntas Mixtas locales, oscilará
entre los 19 ,y 21 kilos de aceite.

Los vinos, alcoholes y deriva-
dos que, como es bien notorio,
infíuyen tan especialmente en
la economía de La Mancha, pa-
san por unos momentos cierta-
mente desconcertantes, y en los
que intervienen diversos facto-
res que muy decididamente la-
boran en los respectivos nego-
cios. La salida al mercado al-
coholero de cierto fuerte con-
tingente de alcoholes industria-
les procedentes de melazas, ha
producido la neutralización ló-
gica y frenado la marcha ascen-
dente del alcohol vínico hasta
situarlo con una cotización por
el orden de las 20,50 pesetas li-
tro, por lo cual, y aunque cir-
cunstancialmente, ejerce la na-
tural retención en el mercado
productor de vino-ya que por
la adquisi.ción de las primeras
m.aterias, tan indispensables, a
precios que la competencia im-
puso ,y que oscilaron entre las
0,85 y 0,95 pesetas kilo para los
orujos-luego se pagaron hasta
16 pesetas hectogrado las pi-
quetas o calde de pozo y vinos
defectuosos que se dedicaron a
la quema. Quedan, por lo tan-
to, todos estos industriales en
lam.entable situacibn de infe-
rioridad ante las circunstancias
y les imposibilita competir, por
lo que este sector reduce sus ac-
tívidades de expansión y comer-
cio alm.acena.ndo su producción
hasta que le sea posible darle
salida.

La repercusión en el mercado
vinícola de los derivados no se
ha hecho esperar, y ha sido de
semiparali.zación en los sectores
de las Flemas, que se sitúan en-
tre las 14,00-14,25 pesetas por
cada absoluto ; 1 a s Mistelas
Blancas, entre las 21,50 v 22,00
pesetas hectogrado ; las Holan-
das vínicas, alrededor de las
15,00 pesetas litro ; las Piquetas
o Caldos de Pozo, en las 14,25
pesetas hectogrado, ,y los Orujos,
a 0,80 pesetas kilo.

Los vinos comunes han sido
los más seriamente afectados al
agravarse su situación por la
inesperada suspensión de las
facturaciones que les impide el
abastecimiento de ciertas zonas
muy consumidoras, imperando
en los ambientes del interior
iguales síntomas de paraliza-
ción, ,y según las diferentes zo-
nas de producción quedan sus
cotizaciones establecidas-siem-
pre en plan provisional y suje-
tas a las naturales oscilacio-
nes-de la siguiente forma : Zo-
na Oriental Manchega, 16,00 pe-
setas hectogrado, vinos blancos
en rama. Zona Norte, 16,00-
16,50. Zona Centro, 16,50-17,00,
y Zona Meridional, 18,00-18,50.

E1 mercado hortícola y cerea-
lista queda establecido de la si-
guiente forma :

Patatas de la región, 1,25-
1,40 pesetas kilo sobre domicilio
vendedor.

Judías blancas manchegas,
8,25-8,50 pesetas kilo sobre do-
micilio vendedor.

Cebada nueva, limpia de im-
purezas, 4,40-4,50 pesetas kilo
sobre domicilio vendedor.

Avena nueva, limpia de ím-
purezas, 4,40-4,50 pesetas sobre
domicilio vendedor.

Chícharos nuevos, limpios de
impurezas, 4,50-4,60 pesetas ki-
lo sobre domicilia vendedor.

Yeros nuevos, limpios de im-
purezas, 4,50-4,60 pesetas kilo
sobre domicilio vendedor.

Centeno nuevo, limpio de im-
purezas, 3,85-4,00 pesetas kilo
sobre domicilio vendedor.

Mercado pecuario :
Ganado vacuno mayor, pre-

cios en vivo, de 10 a 14 pesetas
kilo, según zonas.

Ganado vacuno menor, pre-
cios en vivo, de 13 a 14 pesetas
kilo, según zonas.

Ganado cabrío menor, precios
en vivo, de 12 a 14 pesetas kilo,
según zonas.

G anado cabrío mayor, precios
en vivo, de 9 a 11 pesetas kilo,
según zonas.
Cordero, precios en vivo, de 17
a 19 pesetas kilo, según zonas.

Cerdo, precios en vivo, de 225
a 250 pesetas arroba, según zo-
nas.

Ternera, precios en vivo, de
17 a 19 pesetas kilo, según zo-
nas.--M. Díc^z-Pinés.
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LOS MERCADOS DE PATATAS
Y LEG UMBRES

Generalidades. - Los agricul-

tores de las zonas tardías, que

son las que han de sostener el

abastecimiento nacional hasta

la llegada de la patata de pri-

mavera de Andalucia y Levante,

tienen en su poder la mayor par-

te de la cosecha, que tanto les

costó arrancar por el mal tiem-

po que hizo ; normalmente los

stocks los tenían los almacenis-

tas, pero el curso poco seguro y

los escasos márgenes han hecho

que éstos compren prácticamen-

te al día, y del curso constante-

mente en alza que está tenien-

do la patata desde noviembre

se han beneficiado los agricul-

tores dedicados a este tubércu-

lo, que ven así por primera vez

desde hace años compensados

sus esfuerzos en pro de la pa-

tata, que decayó grandemente

en el interés de los labradores,

los cuales en estas mismas zo-

nas tardías percibían 0,70-0,80
pesetas/kilogramo en julio pa-

sado; por esto los actuales pre-
cios en el campo de 1,30-1,40 pe-

setas/kilogramo son más en con-

sonancia con la economía de la
producción patatera y nada des-

equilibrado dentro del cuadro de

precios de consumo que hoy se

contempla.
El agricultor se ha dado per=

fecta cuenta de la situación, y

aunque la demanda no ha au-

mentado, se retrae en las entre-

gas con la esperanza de nuevas

alzas, lógicas en esta época del

año ; de todos modos, el merca-

do nacional está perfectamente

abastecido, incluso en las islas

Canarias, donde se llevan a ca-
bo con bastante normalidad las

importaciones de patata de con-

sumo de Irlanda. Si hay algún
momento de desabastecimiento

tendrá carácter local y poco du-

radero, pues se derivará de di-

ficultades de transporte a cau-

sa de las nevadas o de cierta fal-

ta de coincidencia en precíos en-

tre vendedores del campo y com-

pradores.

Esta alza de precios también

se ha producido en casi todos

los países europeos, salvo Suiza

y Austria, que han mantenido

1 a s cotizaciones, y Alemania,

donde la patata ha bajado, a
pesar de los daños del mildeu,

que mermó algo la cosecha.

En conjunto, los precios eu-

ropeos s o n inferiores a los de

igual período del año anterior,

salvo en España, Bélgica y Fran-

cia, que cotizaron por término

medio un 30 por 100 más alto

que hace un año.
La falta de agua retrajo de

demanda de semilla en muchas
zonas, incluídas 1 a s Canarias,

por lo que las salidas van con

retraso en relación con 1955-56,

si bien parecen animarse ahora

para sembrar algo tardíamente

en Levante, por lo que se espera
una campaña bastante normal

en cuanto a patata de siembra

se reflere.

Es digno de notarse que la pa-
tata es uno de los raros artfcu-

los agrícolas, y aun de toda cla-

se, q u e ofrece unos márgenes

muy prudenciales al comercian-

te, pues es usual que el almace-

nista en origen venda con un

margen de 0,10 pesetas/kilogra-
mo sobre el precio de compra al

agricultor, y que la diferencia de
precio en orígen y mayorista en

destino sea de unos 0,25 pesetas/

kílogramo, cantidad apurada si

se tiene en cuenta los gastos de

transporte, mermas, acarreos,
envases, impuestos de las Dipu-

taciones y municipales, etc. ; el

margen de mayorista a minoris-

ta varía de 0,20 a 0,30 pesetas,
y sube bastante más en el caso

de verdulerías de barrios de al-

to nivel de vida, en que la pata-

ta se ha de ofrecer mucho me-

jor presentada y escogida.

Notas internacionales. - Las
cosechas en Europa, en contra

de lo que se temfa al acaecer

las lluvias otoñales (que, des-

graciadamente, no llegaron a

España), serán normales, e in-

cluso en algunos países la me-

dia será superior a la de 1955,

como sucede en Inglaterra, con
22 toneladas/hectárea en 1956,

contra 20 toneladas en 1955;

Alemania también ofrece u n a

cosecha superíor.

Para una comparación de pre-

cios en diversos países com-

pletamos a continuación datos

ofrecidos p o r "Karloffelwirts-
schaft, que ponen de manifies-
to la especial situación de este

artículo en España (ver primer

cuadro de la página siguiente).

Los datos ofrecidos no s o n
perfectamente comparables a

causa de la heterogeneidad en

su fijación-cosa común, por lo

demás, en todo género de esta-

dísticas de diversas nacionalida-
des-, pero teniendo en cuenta

cambios r e a 1 e s, no resultan

nuestros precios m u y ale j ados

de los demás e incluso inferio-

res a los de algunos países; no

obstante, lo cierto es que Ho-

landa, con precios libres, ofre-

ció en el mercado internacional

más barato que nosotros, y lo

mismo hizo Francia, si bien gra-

cias a ciertas primas de expor-

tación, de que ciertamente no

gozan nuestras patatas, sino to-
do lo contrario, por obra de las

escalas de cambio en u s o en

nuestro comercío internacional.

No se puede reducir a simples
generalizaciones un problema
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Precios en ptae/Qm.
(cambio tipo de +o ptae/$)

OUSER VACIONF.3
Dicbrr,. 1955 Dicbre. 1956

Alem.ania ... ... 144,00 103,00 S/w. destino, medio para buenas clases.
Austria ... ... .. 82,50 82,50 Achenegen s/w. origen.
Bélgica ... ... .. 120,00 126,50 Mercado de Courtrai.
Dinamarca ... .. 162,00 97,00 Precio Bintje ofertado por cooperativas.
España ... ... .. 135,00 155,00 Medio al por mayor en Madrid.
Finlandia ... ... 253,00 183,00 Precio productor Helsinki.
Francia ... ... .. 115,50 157,00 A1 por mayor Bintje en París.
Holanda ... ... . 128,00 113,50 Cotización de Bintje mercado Rotterdam.
Inglaterra ... .. 273,00 184,45 A1 por mayor para Kink Edward, primera.

económico complejo, del que no

es más que un aspecto el co-

mercio patatero, pero sí se pue-
de señalar que potencialmente

tiene España muchas más po-

sibilidades de exportación de pa-

tatas, cuya cifra en 1956 se ha

situado en 95.000 toneladas, can-
tidad exigua comparada con las

487.000 toneladas exportadas por

Holanda (a las que hay que aña-

dir 255.000 toneladas de patata

de siembra).

Los comerciantes, economistas

y agricultores españoles siguen

con atención la marcha hacia

los países no participantes; en

el aspecto agrícola sería Italia

una nación gananciosa para co-

locar s u s patatas tempranas,

verduras, flores cortadas, peras,

melocotones, naranjas y limones

y otros artículos comunes con

los que obtenemos aquí.

Precios.-El alza ha sido pro-

ducida de forma continua y sin

saltos bruscos, y ha afectado por

igual a todas las provincias.

En muy raras comarcas, co-

m.o en Orihuela, gran parte de

la cosecha está en manos de los

irregular del mercado patatero,

es difícil predecir su evolución,

aunque sí se puede asegurar su
firmeza.

En el cuadro adjunto se seña-
lan, c o m o de costumbre, las

principales plazas y sus cotiza-

ciones a fines de enero.

Mercado estable el de las le-

gumbres; poco movimiento en

el de alubias, que se ofrecen a

8,45 pesetas/kilogramo b o r d o

Palma de Mallorca, pagándose

al productor de la zona de La

Puebla a 8 pesetas/kilogramo.

En Vitoria se cotiza la judía

P L A 'L A Al ayricultor
A L P O R M A Y O H

A1 público
(:ompra V e n t e

Aguilar de Campoo ... ... ... 1,30-1,40
Alicante ... ... ... ... ... ... 1,50
Almería ... ... ... ... ... ... 2,00
Barcelona ... ... ... ... ... ... 1,75
Burgos ... ... ... 1,25
Granada ... ... .. 1,40-1,60 1,65
Guadalajara ... .. 1,55-1,60
Lugo ... ... ... ... . 1,40-1,50
Madrid ... ... ... . 1,83 1,80-2,10
Murcia ... ... ... . 1,75-2,00
Orense ... ... ... .. 1,35-1,40
Orihuela ... ... ... 1,70 1,80-1,90
Palma de Mallorca ... ... 2,50 2,75 3,00
Salamanca ... ... ... ... 1,25 1,50 -
Tenerife ... ... ... ... ... 2,40-2,50 - 2,70-2,80

- 1,65 importada
Sevilla ... ... 1,50-1,60 1,90 -
Valencia ... . 1,90 -
Vitoria ... ... 1,40

la creación de un mercado co-

mún europeo, que llevaría a la
supresión de barreras aduane-

ras y discriminaciones entre los

países adheridos, dando a éstos

definitivamente ventajas inven-
cibles contra la competencia de

almacenistas, pero refiriéndose a
segunda cosecha no afecta, por

su escasa cuantía, al hecho ge-
neral de que es el agricultor el

que posee la mayor parte de la

producción en su poder.

No obstante, dado .el carácter

blanca leonesa a 11,50 al p o r
mayor, y la de Tolosa, a 11,50 pe-

setas/kilogramo, también al por

mayor, con un margen de 0,50

pesetas/kilogramo al público.

J. N.

42



A G R 1 C U L T U n ^

c^̂ ^, ^
^^^

EL TIE:^IPD.

Como bien saben los lectores,
una fortísima y prolongada se-
quía azota a todas las provin-
cias españolas, haciendo que los
cam.pos amarilleen, como tii es-
tuvieran agostados, y que en la
mayor parte de las tierras sólo
se vea el suelo reseco y endure-
cido, como si toda España fue-
se un inmenso barbecho.

Para dar idea. de la extraor-
dinaria gravedad del fenómeno,
diremos que en la primera quin-
cena de diciembre no registra-
ron ni una sola gota de agua
los Observatorios de Ponferra-
da, Zamora, Burgos, Soria, Sa-
lamanca, Avila, Segovia, Nava-
cerrada, Burgos, Madrid, Tole-
do, Cuenca, Ciudad Real, Alba-
cete, Cáceres, Badajoz, Logroño,
Pamplona, Zaragoza, T e r u e 1,
Lérida, Gerona, Barcelona, Tor-

tosa, Castellón, Valencia, Ali-
cante, Murcia, Cartagena, Sevi-
lla, Córdoba, Granada, Jaén,
Huelva, Málaga, Almería, San
Fernando, Tarifa, Mallorca, Ma-
hón, Formentera, Izaña y Gan-
do, siendo la máxima cantidad
recogida 13 litros en Coruña y
Lugo.

En la segunda quincena llo-
vió más, especialmente en los
días 28, 29, 30 y 31, variando las
cantidades de la siguiente for-
ma: de 1 a 20 litros, en Zamora,
Palencia, Valladolid, Soria, Sa-
lamanca, Avila, Madrid, Toledo,

Cuenca, Ciudad Real, Albacete,
Logroño, Pamplona, Zaragoza,
Lérida, Gerona, Tarragona, Va-
lencia, Alicante, Castellón, Mur-
cia, Málaga, Almería y Teneri-
fe; de 20 a 40, en Baleares, Bur-
gos, Segovia, Cáceres, Badajoz,
Jaén, Granada, Huelva y Cádiz ;

de 40 a 60, en Santander, León,
Córdoba y San Sebastián. En
Coruña y Lugo cayeron 88 li-
tros, y en Pontevedra, 150.
La primera quincena de ene-

ro ha sido seca nuevamente,

conti.nuando como en diciembre
el régimen de heladas, con un
pequeño paréntesis de abonan-
zamiento del 6 al 10. A1 final de
la quincena se advierten algu-
nos síntomas indicadores de po-
sibles nevadas, en las cuales,
tanto la Agricultura como la In-
dustria tienen puestas de mo-
mento sus mejores ilusiones.

CiEREALES Y LEGUMBRES.

El estado de las siembras de
otoño, tanto en los cereales co-
mo en las legumbres, es por lo
común muy deficiente, debido a
la intensa y prolongada sequía
y a las temperaturas baj as, que
vienen a reforzar los desagra-
dables efectos de aquélla.

Es singularmente mediano el
aspecto de las siembras de oto-
ño en Burgos, Las Palmas, Se-
govia y Valladolid, tanto en ce-
reales como en legumbres, en
estas dos últimas provincias. En
Zaragoza el trigo no nació aún,
por la sequíae En Zamora, es-
pecialmente en las siembras
tardías que van sobre terrenos
fuertes, se cree que se ha per-
dido mucha semilla por las he-
ladas y la sequía. En Andalucía,
tanto las siembras tempranas
como las tardías, presentan un
desarrollo muy inferior al nor-
mal. En Alicante, las siembras
de cereales de otoño tienen buen
aspecto, estando bastante ade-
lantadas. En Logroño, los cerea-
les y las legumbres ofrecen muy
buen ver. En general, las úni-
cas zonas en las cuales es bue-
no el estado de la siembra son:
Levante, Rioja y una extensa
parte de Cataluña.

En Castilla la Nueva viene re-
trasada la nascencia, sobre to-
do en Ciudad Real. En Cuenca
las simientes han germinado
mal, con riesgo de que se pier-
da mucha semilla donde no hay
tempero._. __ _._._ ...:.. ___ _.

En Castilla la Vieja hay algo
por sembrar aún, habiéndose
paralizado la germináción, con
grave riesgo, en donde más es-
c^tsea la humedad. Ni en Burgos
ni en Avila ni en León se acabó
de sembrar. Hay mucho toda-
vía por nacer en Avila y en So-
ria ; concretamente, las siem-
bras más tardías.

En Badajoz, la sequía y las
heladas han impedido la nas-
cencia de las siembras tardías
de cereales y legumbres. Tanto
unos como otras, en Cáceres,
han nacido con mucha des-
igualdad, sobre todo las siem-
bras tardías.

En Santa Cruz, por las causas
tantas veces citadas, todas las
siembras se hicieron con re-
traso.

Se espera que en la región
leonesa nazcan, por fin, los sem-
brados, favorecidos por las llu-
vias de fin de diciembre.

En Guipúzcoa la cosecha de
maíz ha sido muy buena.

Se inició en la cuenca medi-
terránea la recolección de las
habas de verdeo, con produc-
ción mediana. En Granada y
Valencia, las heladas perjudica-
ron a esta legumbre.

Las escasas precipitaciones de
fines de diciembre y la ligera
elevación de la temperatura, a
partir del 6 del actual, pueden
hacer evolucionar en buen sen-
tido la marcha de la vegetación.

Respecto a los primeros, y en
comparación con el mismo mes
del año anterior, los sembrados
están peor en Cádiz, Granada,
Jaén, Mála.ga, Avila, Burgos,
Palencia, Segovia, Soria, Valla-
dolid, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalaj ara, Huesca, Teruel,
Zaragoza, Albacete, M u r c i a,
León, Salamanca, Zamora, Ba-
dajoz, Cáceres, Navarra, Vizca-
ya, Santa Cruz de Tenerife y
Santander.

Contrariamente, están mejor
en Alicante, Castellón y Tarra-
gona. Sensiblemente igual en
Sevilla, Valencia, Baleares, Bar-
celona, Gerona, Logroño, Coru-
ña, Lugo, Orense, Pontevedra,
Alava y Guipúzcoa.

Respecto a las legumbres, es-
tán peor que el referido mes del
año anterior en Cádiz, Sevilla,
Granada, Jaén, Palencia, Hues-

43



♦ UR 1 (,ULTUIt ♦

ca, Murcfa, Salamanca, Badajoz
y Cáceres.

Sensiblemente igual en Mála-
ga, Baleares, Barcelona y Ge-
rona.

OLIVAR.

La persistente sequía y las
bajas temperaturas han retra-
sado en muchas zonas la com-
pleta maduración de la aceitu-
na, mostrándose el fruto con es-
casa pulpa, lo que da origen a
rendimientos bajos. Menos mal
que los aceites obtenidos son de
buena calidad, especialmente en
Tarragona.

La aceituna de almazara está
muy arrugada en Avila, por las
referidas causas. En Badajoz ha
disminuído mucho de peso por
la extremada sequía. En Ciudad
Real también está muy merma-
da, habiendo madurado de ma-
la manera. En Cuenca la reco-
lección va muy retrasada, exis-
tiendo mucho fruto sin acabar
de madurar. En Granada se
heló alguna pequeña cantidad
de fruto y también hay bastan-
te aceituna sin completar la
maduración. En Málaga, 1 o s
fríos y la sequía han hecho des-
merecer el fruto. En Albacete
hay más cosecha que el año an-
terior, y lo contrario en Sevilla.
Los rendimientos de Tarragona
son mayores que en 1955-56, y
en Cádiz son bastante cortos,
con cosecha total menor que la
pasada. En Jaén empezó la re-
colección en la última decena
de diciembre ; el fruto está cos-
toso de arrancar, siendo los
rendimientos buenos y la cose-
cha total mayor que la prece-
dente.

Continúa la recolección en
Andalucía, Extremadura y Le-
vante, con retraso, por venir así
la cosecha. En Cádiz ha termi-
nado la recolección totalmente.

La comparación con iguales
fechas del año anterior es fa-
vorable en Huelva, Jaén, Cuen-
ca, Huesca, Zaragoza, Albacete,
Murcia, Salamanca, Baleares,
Lérida y Logrofio.

Lo contrario en Cádiz, Sevilla,
Teruel, Alicante, Valencia, Ge-
rona, Badajoz y Cáceres.

Sensiblemente igual en Gra-
nada, Málaga, Avila, Ciudad
Real, Castellón, Tarragona y
Navarra.

PATATA.

En Galiciá, y las provincias
mediterráneas se inicia la plan-
tación de las patatas tempra-
nas. En cuanto a las tardfas, se
está ultimando la recolección,
la cual se verifica en condicio-
nes mucho mejores de lo que
fuera de esperar por la gran se-
quedad de las tierras y el fácil
tránsito por los caminos. En
general son buenos los rendi-
mientos que se obtienen.

En Málaga, la sequía y las he-
ladas han hecho desmerecer a
la cosecha. En Santa Cruz de
Tenerife, la falta de precipita-
ciones retrasó todas las opera-
ciones del cultivo. En Zarago-
za, la patata tardía ha arroja-
do mayor producción que en la
pasada campaña.

En Baleares, por la podre-
dumbre, se ha perdido al mitad
de la cosecha, o más bien el 60
por 100.

Talleres Jacinto Garcés
ESPECIALIDAD E:v LA FABRICACION DE

'►'KAILLAS POR NIANDOS I-]IDRAULI^COF^

(Patente 318.7881

Arrobaderas-Niveladoras con alzamiento hi-

dráulico. (Patente núm. 209.345) y Marca

registrada núm. 271.F15

(SADABA Zaragoza)

Teléfono 15

En comparación con el mis-
mo mes del año anterior, los
patatares están peor en Mála-
ga, Alicante, Murcia, Baleares y
Santa Cruz de Tenerife.

A1 contrario, mejor en Zara-
goza, Castellón y León.

Sensiblemente igual en Bur-
gos y Barcelona.

REMOLACHA.

En Castilla la Vieja, León y
Aragón se está en pleno arran-
que de remolacha azucarera, el
cual ha terminado en las zonas
más tardías de Andalucfa.

Se estima que la cosecha glo-
bal es mejor que la pasada, lo
que se debe a que el cultivo se
ha desenvuelto, a lo largo de
todo su ciclo, en unas condicio-
nes francamente favorables.

En Burgos, la remolacha está
dando b u e n o s rendimientos.
Igual sucede en Granada. En
cambio, en Zaragoza la cosecha
es inferior a la precedente.

Comparada con el año ante-
rior, la remolacha va mejor es-
te año en Granada, Burgos, Se-
govia, Soria y Navarra.

Peor en Zaragoza y Alava. Y
sensiblemente igual en Avila,
Valladolid, Cuenca, Huesca y
Teruel, Salamanca, Zamora y
Logroño.

FRUTALES.

Prosigue en Levante y Anda-
lucía la recolección de las va-
riedades tempranas de naranja.
La cosecha es escasa, p e r o
muestra buen aspecto, aunque
ofrece mucha desigualdad en su
desarrollo.
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BENEFICIOS A LA PRODUCCION

AGRICOLA

En el Baletín Ojicial del Estado del
día 29 de diciembre de 195G se publi-
ca una Orden del Ministerio de Agri-
cultura cuya parte dispositiva dice asf:

Primero. Prod t<ctos. - Los produc-
tos agrícolas que pueden alcanzar los
beneficios establecidos en la presente
Orden serán los siguientes:
En regadío: Trigo y algodón, salvo

en las zonas a quc se refiere el último

párrafo del apartado b) del punto se-

gundo de la presente Orden.

En secano: Trigo y algodón.

En terrenos de saladares y maris^
mas: Algodón y arroz.

En terrenos procedentes de la de-

secación y saneamiento de lagunas y
tierras pantanosas: Algodón. trigo ,v
arroz.

Para la concesión de estos beneficios
al cultivo del arroz será requis^ito in-
dispensable la previa autorización, de
acuerdo con ]o dispuesto en el Decre-
to de 2S de noviembre de 1952.

Segundo. Terrenos.-Para p o d e r
disfrutar de los beneficios a que ::e
refiere la presente Orden, los produc-
tos agrícolas expresados en el punto
anterior hahrán de obtenerse en terre-
nos que se ajusten a las modalidades
siguientes :

a) Terrenos de regadío de nuevo es-
tablecimiento cuya transformación se
realice por iniciativa y a expensas de
los patriculare, con o sin auxilio eco-

nómico de 1 o s Organismos oficialcs,
siendo indispensable que el caudal de
agua que se utilice a tal efecto proce-
da de concesiones o alumbramientos
no utilizados hasta la fecha.

b) Terrenos de rcgadío de nuevo
establecimiento en zonas denominadas
regables c o m o consecuencia de las
obras hidráulicas realizadas por el Es-
tado y cuya transformación se realice
por iniciativa y a expensas de los par-
ticulares, con o sin auxilio económico
de los Organismos oficiales, con cauda-
les de agua no utilizados hasta ]a fe-
cha, siempre y cuando ásta no se
merme a otros cultivos de regadfo.

Quedan exceptuados de estos benefi-
cios aqueqos terernos o extensiones en-
clavados en zonas declaradas dc inte-
rés nacional por ]a actuación del Ins-
tituto Naci8nal de Colonización, y que
a propuesta de dicho Instituto deter-
mine el Ministerio de Agricultura.

c) Terrenos de secano en los que
previamente se realicen mejoras para
la conservación y aumento de produc-
tividad del suelo, en los c a s o s si-
guientes:

L^^ Despedregados en terr e n o de
labor.

2.^ Desmonte y despalmitado, con
previa autorización del c a m b i o de
agrovechamiento forestal en agrícola,
de acuerdo con las normas estableci-
das en el llecreto de 16 de junio de
195^1. En fincas particulares se enten-

derán como de explotación forestal
aquellos terrenos poblaros de arbolado
con especies forestales, los de mato-
rral provistos de especies nob:es capa-
ces de constituir una masa forestal y
los terrenos dedicados a aprovecha-
miento económico y espartizal.

3.° Arranque y descepe de retamas
en terrenos de labor.

4.° Obras y trabajos para la con-
servación del suelo cuando se reali-
cen por iniciativa y a expensas de los
interesados con maquinaria propia o
contratada a entidades sindicales o
particulares, sin disfrute de subven-
ciones de Organismos oficiales, y en
tanto la realización de tales trabajos
se sujete a un plan de obras, redacta-
do por técnico competente„ previa-
mente aprobado por la Dirección Ge-
neral de Agricultura.

En los casos primero, segundo y ter-
cero será condición indispensable que
el coste de la mejora suponga por lo
menos el triple de líquido imponible
por hectárea de la tierra a que afecte.

En estas concesiones puede admi-
tirse que se haya realizado o se realice
previamente en el año anterior al cul-
tivo de] trigo o del algodonero, un
barbecho blanco o semillado con legu-
minosas.

d) Terrenos dedicados a viñedos en

los que voluntariamente se arranquen

sus plantaciones por los agricultores

para destinarlos al cultivo del trigo 0

del algodonero, segtín se perceptúa en

el Decreto-Ley de 10 de agosto de ]95-1

y en el Orden de este Ministerio de

4Q de octuhre del mismo año.

Tercéro. Saladares, mni•ismas a^ te-
rrenos procedentes de Ga desecación ?/
saneamiento de layzinasi ^^ tierras pan-
tanos¢s.-En los casos especiales de
saladares y marismas de terrenos ga-
nados para el cultivo agrícola median-
te importantes obras de desecación y
saneamiento de lagunas y tierras pan-
tanosas de acuerdo con la Orden mi-
nisterial de 22 de julio de 195:5, el
Ministerio de Agricultura se reserva
la facultad de autorizar o denegar la
posible concesión de beneficios. consi-
derando las circunstancias de cada pe-
tición, con determinación del cultivo
que en cada caso sea aconsejable y
planos para gozar de los benficios sin
las limitaciones impuestas por e s t a
Orden.

Ilk^Tf ^
Las aguas que se utilicen para el

riego de los repetidos terrenos no ha-
brán de proceder de obras hidráulica^
o canalizaciones principales realizadas

por el Estado.
Para los casos especiales a que se

refiere el presente punto, las peticio-
nes se elevarán a la Dirección General
de Agricultura, como trámite previo
para los respectivos expedientes, que,
en caso de recaer resolución aproba-

toria por es ministerio, seguirán la

tramitación normal.

Cuarto. SeiperJicie. - Los beneficios

que se otorgan por la presente Orden
afectarán a terrenos cuya extensión
no sea inferior a una hectárea, salvo

cuando se trate de tierras de viñedo
que se arranquen voluntariamente, ca-
so en el cual la extensión del terreno
no debe ser inferior a media hectárea.

En las zonas sujetas a concentración
parcelaria los beneficios establecidos
por esta Orden se aplicarán a todos los
terrenos dedicados a viñedo, cualquie-

ra que sea su superficie, en los quc
se Ileve a cabo e] arranque de las vi-
des, de acuerdo con la Orden ministc-

rial de 12 de julio de 1955.

Quinto. Productos a e¢tinguir. -
Los terrenos que hayan obtenido dere-
chos de aptitud para la concesión de
beneficios o primas a la producción de
remolacha o arroz y no hayan cadu-
cado todavía los respectivos plazos,
los podrán seguir disfrutando, si optan

a ello, hasta agotar los plazos conce-
didos, en ]as condiciones que se fijan
en el punto sexto de esta Orden, inde-
pendientemente de que puedan culti-
varse en ]os citados terrenos trigo 0
algodón hasta tanto se agoten ]os re-

feridos plazos.
Sexto. Benejicios. - Los beneficios

que se conceden a los productos agrf-

colas mencionados serán disfrutados
por los cultivadores directos de los
terrenos que reí^nan las condiciones
establecidas, y que para la próxima co-

secha serán los siguientes:

A) Trigo, cua'.quiera que sea la va-
riedad de este cereal.

a) En terrenos dedicados a viñedo
en los que voluntariamente se arran-
quen sus plantaciones.-Prima de se-
tenta pesetas por quintal métrico para
el agricultor.

b) En zonas sujetas a conccntra-

ción parcelaria.-Prima de setenta pe-
setas por quintal métrico.

c) En terrenos procedentes de la
desecación y saneamiento de lagunas
y tierras pantanosas.-Prima de se-
tenta pesetas por quintal métrico.

d) En terrenos de regadío.-Prima

de cincuenta pesetas por quintal m^s-

trico.
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e) En terrenos de secano.-Prima

de cincuenta p°setas por quintal mé-
trico.

RI Arroz.-Prima de sesenta cénti-
mos de peseta por kilogramo sobre ca
cupo de entrega obligatorio que :e
corresponda.

C) Remolacha.-P r i m a de c•iento
treinta pcsetas por tonelada métrica.

D) Algodón.-Libre disposición del
setenta por ciento de la fibra obtenida
de algodón bruto que se entrcgue pro-
cedente de las parrelas acogidas al
régimen de reserva, segícn lo dispues-
to en las Ordenes dc este Ministerio de
18 de enero de 19:.^3 y 5 de marzo de
]953, para las zonas algocíoneras aco-
gidas al régimen que establece la pri-
mera de estas disposiciones.

Cuando se trate de tierras ganadas
con ]a desecación y saneamiento dc la-
gunas o terrenos p:cntanosos, los be--
neficios podrán comprender la entrega
para libre disposición del beneficiario

hasta el 85 por 100 de la fibra, según

la Orden ministerial de 22 de julio

de 1955.
Séptimo. Plaza► de duración. - La

duración de los derechos concedidos
por la presente disposición serán los
siguientes :

A) Para trigo:
a) En terrenos procedentes de la

desecación y saneamiento dc lagunas
y tierras pantanosas: Tres añ^s como
máximo.

b) En regadío: Tr•es años como
máximo.

c) En secano: Tr•es arios como má-
ximo.

d) En terrenos dedicados a viñedo:
En secano, hasta tres años si la pro-
ductividad de la viña es de uno a uno
y medio kilogramos de uva por pie, y
hasta cinco años si la producción es
superior a un kilogramo ,y medio de.
uva por pie, y en regadío, hasta cin-
co años si la producción os superior a
tres kilos de uva p^r pic^.

e) En ]as zonas ^u.jetas a concen-
tracicín parcelaria: Tr•cs añns c^mo
máximo.

13) Para algodón :
a) En regadío: De tres a c i n c o

arios, según el impartc dc las obr: s.
b) En secano: flasta tres años.
c) En terrenos ded?cados a viñedo:

En secano, hasta tres años si la pro-
ductividad de la viña es de uno a uno
,y mcdio ki]ogramos de uva por nie,
y hasta cinco años sí la producción zs
superior a un kilogramo y medio de
uva por pie, y en regadío, hasta tres
años si la producción de] viñedo es de
dos a tres kilos de uva por pic, y has^
ta cinco años si la produ^•ción es su-
perior a tres kilos de uva por pie.

C) Para arroz: Tres años como má-
ximo.

En los arranques de viñedo lo, he-
neficios se contarán dcsde cl aiio de

la expedición del certificado de aP-
titud.

Octavo. L o s plazos discrecionales
establecidos en la presente Orden para
la producción de artículos alimenticios
serán fijados en cada caso, a propuc5-
ta de ]as Jefaturas Agronómicas, por
la Comisaría General de Abastecimien-
tos y Transportes.

No obstante, ]os años que en princi-
pio se concedan a las tierras para go-
zar estos beneficios podrán ser redu-
cidos en función de la total cuantía dc
las primas percibidas y en relacicín
con la importancia y costo de las me-
joras realizadas.

Por lo tanto, despuzs de^ percibida
la p r i m a correspondiente al primer
año de disfrute de estos beneficios, la
cuantía de las restantes primas su-
mada con las ya percibidas, no podr•án
exceder en ningún caso del 80 por 100
del importe del coste de la mejora rea-
lizada, independientemente de los afios
que en principio se concedieran a]as
tierras.

Una vez cump'.idos los plazos seña-
lados, las tierr•as afectadas dejarán dc
disfrutar estos beneficios, sin que se
admita prcírorga alguna para el cutli-
vo de trigo que se establecía en ante-
riores Ordenes ministeriales que rc-
gularon los referidos beneficios.

Para ]as tierras que actualmentc vic-
nen disfrutando estos beneficios, cu^il-
auiera que haya sido la Or•den minis-
terial a cuyo amparo se acogieron, y
]os que se otorguen en lo sucesivo, el
plazo de duración de estos derecho^
estará limitado a los años de ]a con-
cesión, en la inteligencia de quc nn
se computarán a los efectos del dis-
frutc más que aquellos en que hubiesc
tenido lugar el cultivo, bien en su tn-
talidad o bien en parte de la superfi-
cie concedida, pudiendo estos años no
ser consecutivos, dentro de una racio-
nal alternati^•a, sin prórroga alguna y
sin que sttpcr•en a partir de la concr
s_ón cn el disft-ute de estos derochos
los ocho• siete, seis, tres y dos años,
segím se trate de tierras cuyos bcne-
ficios se otorgaron p^or cinco. cuatro,
tr•es, dos o tm año, respectivamente.

En los casos de cosechas nulas insu-
ficientes o pcrdidas, no se computarán
a tal fin los respetcivos años agrícolas.

Cuando el cultivo no huhiese com-
prcndido más que una parte de la su-
perficie concedida, se estimará como
alcanzando a la totalidad de la parce-
la a l^ sexprc,ados efectos de cómputo
de años.

Noveno. Los beneficios sobre pro-
ductos alimenticios (trigo, arroz ,y rc-
molacha) se otorgarán por la Comisa-
ría G e n e r a 1 de Abastecimientos y
Transportes, quedando a cargo de este
Organismo la tramitación del oportu-
no exnediente. En todos los c•asos se
considerará trámite preceptivo el pre-

vio certificado de la Jefatura Agrono-
mica de la provincia donde radiquc la
finca sobre. aptitud de los terrenos,
debiendo abarcar dicho dictamen, en-
t.•e otros extremos, la comp^robación
de que ]os mismos reímen las condi-
c•iones especiflcadas en los puntos an-
teriores, con la propuesta de duración
de los benéficos, teniendo en cuenta el
coste por hectárea de ]a transforma-
ción realizada.

Estos ccrtificados de aptitud no sc
cxtendcrán sin previa aprobación de
la Dirección General de Agricultura.
Las Jefaturas Agronómicas, antes de
extender dichos certificados de aptitud,
deberán enviar a la Dirección General
de Agricultura relación dc las solicitu-
des para su aprobación, y aquélla, a
la vista de los datos e informes de las
mencionadas Jefaturas, dispondrá o no

la concesión a los interesados de un
certificado de aptitud, que tendrá ca-
rácter provisional, y señalará los pla-
zos de duracicín de los bcneficios que
han de ser propuestos.

Décimo. Las superficies que se be-
neficien con cultivos de remolacha sc
aju^tarán a las limitaciones señaladas
en la Orden del :^linisterio de Agricul-
tura de 1 de dicicmbrc del mismo año.

En ningtín casn sc tramitarán expe-
dientes para la coneesicín de hen^ficios
para el cultivo de ar•roz si ]as tierras
no tienen conccdido coto arrocero 0
autorización para estc c u 1 t i v o, de
acuerdo con lo dispuesto en el Dc-
creto de 23 de noviembre de 1^52.

Los terrenos que tienen concedido 0
se concedan en ]o sucesivo los benc-
ficios para el cultivo del algodcín, ^o
nodrán disfrutar de las primas quc cn
la presente Orden sc establecen para
trigo y arroz; por el contrario, queda
subsistcnte la atttorización para aquc-
Ilos acogidos a los heneficios de pro-
ductos alimenticios para henoficiarse
con la reserva de algodón, si así 'o
desean.

L7ndécimo. La crniccsión de ]os be-
neficios para el cultivo dc algodón en
los terrenos a que alude el punto se-
gundo de esta Or•den competc al Mi-
nisterio de Agrictdttma cjercitándosc
de modo efectiva por la Ilirccción Gc-
neral de Agricultura.

Duodécimo. Es reqttisito indispcn-
sable que ]as fincas que soliciten los
benficios de refcroncia sean visitadas,
antes d^ extendcrse los ccrtificados co-
rrespondicntes, por pcrsonal técnic^
de la .Jef.^tura Agronómica.

Las visit<ts a]..ts finr•as, previa solic•i-
tud de los interesados delieran rcali-
zarse, cuando menos, cn dos ocasiones:
'.a una, antes del primer certificado, y
]a segunda, antes de recoger ]a co-
secha.

En la primera visita se reconocerán
los terrenos y las ohras proyectadas o
en vía de ejecución, así como sus po-
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sibilidades y alcance económico, cui-
dando de apreciar todas y cada una de
las circunstancias que se expresan en
estas normas como precisas para la
extensión del correspondiente certifi-
cado de aptitud.

En la segunda visita se comprobará
y confrontará la terminación o estado
de las obras pro,yectadas y se aforará
con la ma,yor aproximación posible la
cosecha existente en pie sobre :as par-
c e 1 a s afectadas, indicando el rendi-
miento probable de los cultivos objeto
de las beneficios de que se trata.

17écimotercero. La Comisaría Gene-
ral dc Abastecimientos y Transportes

y la Dirección General de Agricultura
estab'.ecerán la debida coordina c i ó n
con el Servicio ;Vacional del Trigo

para el normal desenvolvimicnto de
lo quc se establece en la presente
Orden.

I^écimocuarto. Se autoriza a la Co-
misaría General de Abastecimientos y
Transportes y a la Dirección General
de Agricultura para dictar las disposi-
ciones complementarias que estimen
convenientes para el mejor cumpli-
miento dc: lo que se dispone en la pre-
sente Orden.

bladrid, 24 de diciemUre de 195f.-
Cavestany.

Caza del ciercu.

&t^ncto del
BOLETIN OFICIAL

DEL ESTADO
nistrinnción de trigo para piensox.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

:echa 13 de díciembre de L956, por la

que se autoriza al Servício Nacíonal del

Trigo para ampliar, a través de la Or-

ganízacíón Sindical, la dístríbucíón de

trígo para píensos. («B. O.» dei 17 de

díciembre de 1956.)

Produce!ón de fibras textiles.

Orden de: Ministerio de Agrícultura.

fecha 16 de diciembre de 1956, por la

que se sutoríza al Servicío de Fomento

de la Produccíón de Fibras Textiles para

resclndír los contratos celebrados con

las Empresas que se citan. («B. O.» del

18 de dícíembre de 1956.)

Autorizaciones provis!onales para el cul-

tivo del arroz,

Admínístración Central. - Dísposición

de la Dirección General de Agricultw•a,

hacíendo píibl+ca la LXXII re:acíón de

autorizaciones provísíonales para el cul-

tlvo del arroz, concedidas por el Mínís-

terío de Agricultura, de fecha 11 de ma-

yo. con arreg:o a lo dispuesto en el De-

creto de 28 de noviembre de 1952. («Bo-

letín OficSal» del 19 de dic'embre de

1956 )

Convocatorla para cl cultivo del tabaeo

duranle la campafia 1957-58.

Orden del Ministerío de Agricultura,

feoha 15 de díciembre de 1956, por la

que se aprueba :a convocatoria para el

cultívo del tabaco durante la campa-

fla 1957-58. («B, O.» del 23 de díciem-

bre de 1956J

Aalorización para la venta de leche

higienizada.

Ordenes conjuntas del Minísterio de
la Gobernación y Agricultura, fecha 2'1

de novfembre de 1956, por :as que se

convalída la autorízacíón para la venta

de leche higienizada y envasada en Se-

villa y Zara.goza a los sefiores y Enti-

dades que se indican. («B. O.» del 24 de

dicíecbre de 1956.)

Reponlación forestal.

Decretos del Mínisterio de Agricuau-

ra, fechah 30 de noviembre de 1956, por

los que se declara la utilidad pública
y necesidad y urgencía de la ocupacíón

de los efectos de su repob:ación forestal

de varias fincas del término municipal

de Bafios de la Encina y Andújar (Jaén).

(«B, O. del E.» del 25 de dicíembre de

1956. )

E i el aBOletín Oficía:» del 1 de ene-

ro de 1557 se publica otro Decreto del

m'smo I3epartamento, fecha 14 de dí-

c'embre de 1956, por el que se declara

la utilidad púb:ica y necesídad y urgen-

cia de la ocupación. a efectos de su re-

poblacíón forestal, de diferentes montes

sítuados e7 el término municipal de

Cervantes (Lugo).

En el «Bo'et.ín Oficial» del 3 de ene-
ro de 1957 se publica otro Decreto del

citado Ministerio, fecha 14 de diciembre

de 1956, por el que se declara la utíli-
dad pública y necesidad y urgencia de
:a ocupa.ción, a efectos de su repobla-

ción forestal, de dive^sos montes de los

términos municipales de Baleh•a y Mei-
ra (Lugo).

Instal^lción de Centros de Mejora Gana-

dera en Madrid del Patrimonio Fbrestal

del Estado.

Decreto de: Ministerío de A.gricultu-

ra, fecha 30 de noviembre de 1956, por

el que se autoríza la instalación de Cen-

tros de Mejora Ganadera en Madrid, per-

tenecíentes al Patrimonio Forestal del

Estado. («B. O.» del 25 de diciembre de
195Q. )

Orden de: Ministerio de Agricultura,

fecha 19 de diciembre de 1956, por la

que se prohibe la caza del ciervo du-

rante tres años en los términos que se

citan de la provincia de 8evilla. («Bo-

letín O°ic'al» del 26 de díciembre de

1956. )

Normas para reKUlar el comercio de tor-

t.is }^ h:rrinas de semillas dc algodbn.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 19 de diciembre de 1956, por la

quo se dictan normas para regular el

comercio de tortas y harínas de semillas

de algodón. («B. O.» del 26 de díciem-

bre de 1956.)

('on^lsucción de albergues para ganado.

Orden del Ministerio de Agr:cultura,

fecha 24 de noviembre de 1956, por la

que se declara obligatoria la construc-

cíón de a:bergues para el ganado en de-

terminadas fincas de la provincia de

Huelva. 1«B. O.» del 29 de diciembre

de 1956. )

En el «Boletín Oficial» del 15 de ene-

ro de 1956 se publica otra Orden del

mismo Departamento, fecha 13 de di-

ciembre del mismo año, por la que se

dispone la construcción obligatoría de

albergues para ganado lanar en varias

fincas de la provincía de Cáceres.

IIeneficios a la producclón aKrícola

en terrenos de nuevos regadíos.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 24 de diciebre de 1956, sobre be-

neflcíos a la produccíón agrícola en te-

rrenos de nuevos regadíos o en secano

en las condícíones que se señalan. (<Bo-

letin Oficial» del 29 de dicíembre de

1956. )

En el «Boletín Ofícial» del 2 de enero

de 1957 se publíca una rectificación a

la Orden anterior.

Ileredamientos de nKUac del archipiélaRo
canario.

Ley de la Jefatura del Estado, fecha

27 de diciembre de 1956, sobre hereda-

mientos de aguas. del archipiélago ca-

nario. («B. O.» del 30 de diciembre de

1958. )

Fincas manifiestamente meíorables.

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 14 de dicíembre de 1956, por

el que se aplica la Ley de 3 de diciem-

bre de 1953 a una finco del término

munícipal de Rodajos. (aB. O.» del 3 de

enero de 1957.)

Clasificación de víaq pecuarias.

Ordenes del Mínisterío de Agrícultu-

ra, fecha 24 de noviembre de 1956, por

las que se aprueba la clasificación de

las vías pecuarias exístentes en los tér-

minos municípales de Aranztteque y El

Pozo (Guadalajara) y Meco (Madrid).

(«B. O.» del 3 de enero de 1957.)
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Alimentación de lechones^

lJn suscriptor reciente.

Tenian en casa cerdos, y me han dado una
fórmula para el buen desarrollo de los pe-
queños, que yo quisiera hacer.

Entre otras cosas, dice que se les dé en la
ración de por la mañana y noche, 3 por 100
de levaduras-piensos, 1,5 por 100 de harina
de soja y 1,5 por 100 de harina de coco. La
levadura-pienso no la conozco y ni sé dónde
pedirla, y lo mismo me ocurre con la soja y
el coco.

Deseo me informen dónde las puedo ad-
quirir.

Ademfs de los concentrados, dice se admi-
nistre a cada animal 1-1,5 kgs de leche des-
natada por cada dia. Siendo muchos los cer-
dos, ^cómo mandaria yo desnatar la leche
para aguantar?

También aceite de ballena necesito para
ellos, y deseo me hagan el favor de decir si
es cosa de poderla comprar en droquerías.

Por último, dicen se aqrequen proporcio-
^aes sufi.cientes de mezcla mineral. No en-
tiendo qué pueda ser esta mezcla mineral.

Procuraremos complacer a la consultante, a pe-
sar de que consideramos inadecuada aquí en Es-
paña la mezcla en cuestión.

Desnatar la leche con el exclusivo objeto de
emplearla en la alimentación de los cerdos no es
económico, puesto que habrfa que disponer para
ello de máquinas desnatadoras centrífugas y sa-
ber qué hacer con la grasa después. La leche des-
cremada, el suero y el suero de mantequilla (ba-
beurre) son, desde luego, utilísimos como aporta-
dores de proteínas en la alimentación de los cer-
dos; pero, naturalmente, sólo se pueden emplear
cuando se dispone de ellos como consecuencia de
la fabricación de productos lácteos. Si se tratara
de pocos animales, podría quizá organizarse una
fabricación casera de mantequilla en pequeña es-
cala, pero no parece ser éste el caso. Dicho en
otras palabras, para que resulte económico em-
plear estos productos en la cría de cerdos, es ne-
cesario poderlos adquirir con facilidad en las pro-
ximidades de la explotación o disponer ya direc-
tamente de ellos como consecuencia de otras ac-
tividades.

El cultivo de la soja no está generalizado toda-
vía en España, y precisamente en este año es
cuando se han iniciado por el Instituto Nacional

de Semillas Selectas pruebas extensivas en dife-
rentes provincias. La escasa producción actual es
totalmente absorbida por un par de fábricas de
productos dietéticos de Barcelona y Valencia, por
lo que no le será fácil encontrarla.

En España hay tres importadores de coco, pero
lo que venden no es la harina como subproducto,
sino rayadura de la que se emplea en confitería,
cuya última cotización está por encima de las
40 pesetas por kilogramo. Estos importadores son:
Cobata, de Bilbao; González Vila, de Barcelona,
y Eduardo Forcada, de Zaragoza. Puede usted di-
rigirse a ellos por sí, contra nuestra creencia y
como únicos importadores, tienen entre su clien-
tela algún laboratorio de importancia que se de-
dique a la extracción de aceite de coco y dispon-
ga, por tanto, de cierta cantidad de harina para
la venta a precios asequibles.

Hace unos años tuve conocimiento de un pro-
yecto para instalar una fábrica de levaduras-
pienso en Zamora, pero ignoro si este proyecto se
llevó a la práctica (podrán informarle con segu-
ridad en la Jefatura Agronómica de la provin-
cia). De todos modos, a estas levaduras les falta
metionina, aunque son ricas en vitamina B. Si los
cerdos toman alimento verde, no es económico
añadir levaduras a la ración. En todo caso, es me-
jor suministrar en la mezcla proteínas de origen
animal y heno de leguminosas.

Respecto al aceite de ballena, es también sus-
tituíble con ventaj a por otros productos más ase-
quibles.

Una mezcla que supla las deficiencias de una
ración pobre en minerales puede ser:

Harina de huesos ... ... ... ... ... ... 50 %
Creta o caliza molida ... ... ... ... 30 %
Sal común ... ... ... ... ... ... ... ... 20 %

Me permito sugerirle la siguiente mezcla para
sus lechones, de adquisición mucho menos com-
plicada : .

Harina de cebada ... ... ... ... ... 74,5 %
Harina de pescado ... ... ... ... ... 15,0 %
Harina de alfalfa ... ... ... ... ... 10,0 %
Creta o caliza molida ... ... ... ... 0,5 %

a la que se añadirá una cucharada de aceite de
hígado de bacalao por cabeza y día, en el caso
de que sus lechones no pasten donde haya hierba
verde y no les dé la luz directa del sol.

Jaime de Zuzuárregui,

3.721 Ingenicro agrónomo
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EL MAS GRAVE PROBLEMA DE
LA AGRICULTURA MUNDIAL

^A FALiA DE NUMUS EN LoS SUELOS EMPOBwECE LAS COSECHAs

Por J. TORRAS MIRABET
Director del Departamento Agrícola de la A. P.

Un suelo vegetal fértil significa no sólo la pros-
peridad del agricultor, sino que, además, es uno
de los más importantes factores que contribuye
al desarrollo y prosperidad de una nación.

En estos últimos años se ha venido observando
una disminución de fertilidad en las tierras de
algunas regiones. Los agricultores, queriendo
subsanar este inconveniente, aumentan el usa de
los abonos químicos para fertilizar sus campos.
Sin embargo, la característica más significativa
de un suelo fértil es su contenido en humus-un
alto porcentaje de microorganismos y de materia
orgánica descompuesta-, y no sólo los fertilizan
les químicos, que no pueden reemplazar ni crear
el humus. Es absolutamente necesario, pues, apor-
tar, además de abonos químicos, materia orgáni-
ca. Esta materia orgánica sufre en la tierra una
descomposición por efecto de los microorganismos
existentes en ella, llegando al estado de humus,
que, a su vez, también se descompone o combína
con los elementos de la tierra.

Pero ^cómo adquirir la materia orgánica nece-

saria si las estercoladuras y otros residuos son ge-

neralmente insuficientes para las grandes exten-
siones de cultivo y, adems, son a veces antieconó-

micas?
Estc problema, aunque ligeramente esbozado,

es de una profunda significación en la Agricultu-
r;l actual.

La mejor aportación que se ofrece hoy en día
para rehabilitar el suelo agrícola y mantener de
una manera constante su fertilidad, es un nuevo
producto re►ientemente aparecido en el mercado
español, que podríamos llamax• «estiércol obtenido
científicamente» o «humus industrial», denomina-
do Humacid.

Humacid es un abono orgánico que proporcio-

na gran cantidad de humus a la tierra. Por su

aportación en ácido húmico, un kilo de Humacid

equivale a 15 kilos de buen estiércol de granja.

Representa una más constante uniformidad en su

composición, pues el estiércol varía mucho según
su origen y preparación o conservacíón. Humacid

se transporta fácil y cómodamente. Por ser una
materia en polvo uniforme, su reparto se facilita

enormemente, tanto a mano como a máquina.

No aporta semillas de malas hierbas que, al no

ser digeridas por el ganado, pueden llevar los es-
tiércoles y que luego infestan los campos. Se con-

serva, sin pérdida, indefinidamente. Estas y mu-

chas otras ventajas que se traducen en un aumen-

tr; de fertilidad y, por consiguiente, de las cose-

chas de sus campos, las encontrará usted recopi-
ladas en el librito «Lo que debe usted saber sobre

abonos orgánicos», primorosamente editado por

Humacid, S. A., y que se facilita gratuitamente a
todos los agricultores interesados que lo soliciten

a dicha firma, Consejo de Ciento, 165, Barcelona.
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Arbitrio municipal sobre solares

Don Benito Caballero, Navalmoral de la iVlata.

Soy propietario de un huerto situado en los
extraznuros de ésta, y por lo tanto, dentro
de la zona de ensazzcite de la población, el
czcal paga de Contribución Territorial pese-
tas 18,46, y de Arbitrio Municipal sobre la
riqueza rústica y pecuaria, 5,80, ambos anual.
Mas ayer me prese^ctaron en el Ay2cntamien-
to un recibo de solares sin edificar, y yo pre-
gunto: ^Tengo obligación de pagar dicho re-
cibo, ya que la Contribució^z la paqo como
territorial, y dicho recibo parece que se des-
prende como si ajectara a la urbana? Caso
de tener que pagar, ^ ►uánto pertenece por
nzetro cuadrado? Porque supongo que sobre
esto habrá Ley.

La Ley de Régimen Local de 16 de di ►iembre
de 1950 autorizó a los Ayuntamientos, en su ar-
tículo 587, a imponer un arbitrio del 0,25 por 100
valor de los solares edificados y sin edificar, que
mediante la formación de la oportuna Ordenan-
za de Exenciones vienen cobrando algunos Ayun-
tamientos desde el 1 de enero de 1956, arbitrio

. que es repercutible entre los inquilinos.
Porteriormente, en el texto refundido de la Ley

de Régimen Local, aprobado por Decreto de 24 de
junio de 1955, en su artículo 590 regula el mismo
arbitrio, en el apartado sexto determina que el
tipo de imposición no podrá exceder de 25 centé-
simas y será idéntico para todos los solares del
Término municipal.

El Arbitrio puede girar tanto sobre los solares
edificados como sin edificar.

Tendrán la consideración de solares sin edifi-
car todos los terrenos comprendidos en el artícu-
l0 449 del texto refundido, o sea los que tienen
uno o más de sus lados formando línea de facha-
da a una o más vías públicas o trozos de las mis-
mas urbanizados, considerándose como tales aque-
llos que tengan todos los servicios municipales, o
por lo menos los de alumbrado, encintado de ace-
ras o afirmado.

Por tanto, el Arbitrio hay que pagarlo, siempre

^il(309 CLAS()^
UTIL EN TODA9 ELA1D08ACIONBB

REEMPLAZA A 3 HIDR,AULICAS

que esté dentro del límite a que queda hecha re-
ferencia.

El Arbitrio no se paga por metros, sino por el
valor asignado al solar, según la Ordenanza que
el Ayuntamiento ha debido formar, y que pudo
impugnarse en su día, en el plazo de quince, a
contar de la fecha en que se hizo pública dicha
Ordenanza.

3 .7'l2

Mauricio García Isidro,
Abogado

Barrenillo de los frutales

Uon Jesús Ruiz, Sabiñán (Zaragoza).

Me interesa detalles y forma de combatir al
insecto atacante a una plazztación de nzanza-
nos, que ha terminado con la secación de los
mismos.

Adjunto le remito un tubito conteniendo
u^za de las ramitas atacadas por dicho izzsec-
to, observando ataca por la ramijicación y
observando en cada nudada perforación has-
ta dar con la secación de la planta.

Esta plantación es de este año, donde ha
terminado con los sesenta manza^zos planta-
dos, observando que otra partida de otros se-
senta manzanos en otra parcela limítroje ta-
llaban en mejores condiciones, siendo las dos
plantaciones de dijerente arboricultor,. exce2c-
to cuatro o ci^zco plantas de la parcela no ata-
cada, que también son del mis^no arboricul-

. tor que las de la parcela atacada, que tam-
bién han corrido la misma suerte.

Esta epidemia, ^puede ser de Za planta en-
ferma, o, por el contrario, puede influir el te-
rreno? El colono que admi^zistraba esta par-
cela me manifiesta que él no ha podido sa-
car ningu^za plantación, basado en que el szce-
lo es poco filtrante y se cuece la planta con
los riegos. No obstante de estas manifestacio-
nes, las plantas arrojaron bien, y según van
siendo atacadas, en su tallo echan brotes las
plantas a ras del suelo, lo que^demuestra que
la raíz está sana, observación ésta que el co-
lono nunca observó, y me intriga el que en^ la

.PRENSAS
para vino y aceite
PIDA UsTED CATALOGO GRATIS

MARR!^DAN
Y REZOLA, s. ^.
Apartado 2 LOGRO^VO
Paseo del Prado, 40 - MADRID

bl



♦ORICULTIIA ♦

parcela adjunta las plantas de u^z viverista
sean atacadas y las otras no, aun cuando
también vamos observando alguna perjora-
ción en las más próximas.

pues esta especie puede causar daños en plantas
sanas, aunque prefiera las deprimidas por cual-
quier causa.

Por correo recibirá unas notas con lo que puede
aconsejarse para luchar contra la plaga; pero en
su caso será preferible arrancar y quemar todos
los pies afectados, si lo están intensamente, como
nos indica. De no hacerlo así, se contagiarían los
pies que hoy están sanos, pues le repetimos que
esta especie, a diferencia de las de otros "barre-
nillos", puede atacar también a plantas sanas.

Los insectos que nos remite son del grupo de los
"barrenillos" de los frutales y corresponden a la
especie Scolytus rugulosus, que es de las más per-
judiciales.

Es más frecuente en frutales de hueso que de
pepita, como el manzano; pero lo más probable
es que la planta estuviera ya atacada al plantarla,

3.723

Plantación de rob^e rojo

M. L. L.

Miguel Be^zlloch
Ingeníero agrtinomo

La Jefatura de Montes de Lugo tiene é^2
venta u^za variedad de roble america^zo de
una, dos y tres savias. Se desea saber si sería
acertado plantar esta variedad en u^a peque-
ño terreno dedicado a robledal que tiene al-
gunos claros y está situado en la provincia
de Lugo, Ayuntamiento de Baleira, Parroquia
de Santa María de Fo^ztes, en las mismas
márgenes del ^zacimiezzto del río Eu. No es,
por tanto, montaña ni sitio alto y se da muy
bien el roble.

En caso afirmativo, quisiera me concreta-
ran en qué mes conviene plantar (me jiguro
que será en enero y febrero), si conviene abrir
antes los hoyos y qué profundidad y anch2cra
deben tener, así como si es más acertado uti-
lizar las de una, dos o tres savias.

^^ ^a
uzc^^^is^o:

El roble rojo americano ("Quercus rubra") es ár-
bol de elevado fuste, de crecimiento algo más rá-
pido que el roble del país ("Carballo"), de tempe-
ramento robusto, resisterlte a las heladas y, sobre
todo, al oidio (oidium quercium), que ataca con
frecuencia a los robles gallegos; tiene madera muy
apreciada y se desarrolla bien en los terrenos suel-
tos y profundos, a condición de que no sean cali-
zos, ya que no soporta la cal.

Por ello es muy recomendable introducir esta
valiosa especie en los claros del robledal a que
alude el consultante, siempre que, como se indica,
el terreno no sea calizo.

La plantación debe hacerse durante los meses
de diciembre, enero y febrero, época de paraliza-
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ción vegetativa, siendo conveniente abrir los ho-
yos de 50 X 50 centímetros de anchura y profun-
didad con la mayor anticipación posible para la
meteorización de la tierra.

Si, como es probable, las plantas que suministra
el vivero de Lugo son repicadas, es más convenien-
te emplear las de tres savias, por ser más robus-
tas; pero si no han sido repicadas en el vivero,
creemos más conveniente emplear las de una o
dos savias, por tener el roble americano una raíz
central muy desarrollada, que sufre mucho al
arrancar la planta.

3.724

Rosendo de Diego
Ingeníero de Montes

Secaderos para pimentón

Don Cristóbal Millán, Villacarrillo (Jaén).

Les ruego me recomienden clase o marca
de secaderos más a propósito para preparar
pimie^zto para la fabrieación del pimentón.

En contestación a su consulta, a continuación
le exponemos los dos sistemas de secado más co-
rrientes de cáscara de pimiento para pimentón,
seguido el uno en la zona levantina (provincias
de Alicante y Murcia), que podríamos denominar
secado natural, y el otro el que se practica en la
región extremeña de La Vera (Cáceres), que de-
nominamos desecado artiflcial.

La desecación artificial con secadores tipo Pe-
llegrino y Schirle, aparte de no conseguirse con
ella un desecado perfecto, resulta cara, y hasta la
fecha no se ha conseguido un desecador bueno
para este producto, pues téngase en cuenta que
una elevación excesiva de la temperatura le per-
judica mucho, resultando algunas cáscaras como
manchadas de un color oscuro, que denominan
"quemadas", por su aspecto, y que disminuye su
calidad.

El sistema de desecación natural, seguido en las
provincias de Alicante y Murcia, consiste en que
una vez cogido el pimiento maduro, se extiende
en eras o en laderas de lomas previamente des-
brozadas, para que sufra una primera desecación.
Cuando se ha puesto mustio, se procede a abrirlos
y quitarles los pedúnculos, operación que ejecu-
tan las mujeres, volviéndolos a extender en las
eras, en zarzos de cañas o en bandejas con marco
de madera, de 1,50 a 1,80 metros de largas por 0,80
a 1,00 metro de anchas, y una altura del marco de
7 a 9 centímetros, para poder colocar por los atar-
deceres, al ser preciso o en el caso de lluvia, una
sobre otra, sin perjudicar la cáscara que llevan
sobre el fondo de tela metálica espesa para impe-
dir la caída de las semillas.

E1 extender el pimiento, después de abierto, di-
rectamente en el suelo, tiene el inconveniente de
que si el pavimento es de tierra y no de ladrillo
o cemento, la cáscara resulta algo sucia de tierra
y piedrecillas. Por otra parte, no puede recogerse,
y en caso de lluvia, al recogerla pierde calidad, si
hace poco fué abierta, por ei arrastrado de ella,

MACAYA, S. A.
ofrece a los agricultores los aiguientes insectici-

das y fungicidas, según fórmulas o importación

directa de su repreaentada

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION

RICHMOND (U. S. A.)

INSECTICIDA AGRICOLA

YOLCK
EL MEJOR

insecticida a base de emulaión 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

inaectos en invierno o verano.

ORTHO MALATHlON
Insecticida con riqueza en MALATHION técni-

co del 20 ó 50 por 100, el más eficaz contra la

«mosca del Mediterráneo» (Ceratitis capitata) y

la «miosca del olivo» (Dacus oleae), así como

contra «pulgones» y «áoaros».

ORTHOCIDE
Fungicida conteniendo el SO por 100 de CAP-

TAN, el más eficaz contra el « moteado» de loa

frutales, asegurando mayor rendimiento, mejor

presentación de la fruta y muy superior conser-
vación de los frutoa en almacén y transporte.

C E N T R A L.-B^► RCELONA: Vfa Layetana, 23.

SUCURSALES.- MADRID: Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
SEVILLA: Luis Montoto, 18.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
ZARAGOZA: Escuelas Pfas, 56.
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INSECTI CIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

O

Usando indistintamente este producto eli-

mina las plagas aiguientes :

PULGONE5 de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.

ORUGAS DE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARAI^UELO DEL OLIVO.

VACANITA DE LOS MELONARES.

CUCA DE LA ALFALFA.

HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.

GARDAMA.

PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

Y en general a inaectos, masticadores y chu-
padores.

NO ES TOXICO para las plantas, operarioe
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 pereietencia so-
bre la planta.

FABRICADO POR:

Itl^USIR I N 1fBRP[^iI CH fló YRR I R
MADRID

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

N E R E S A(Negocios Reunidos, S. A.)
Viriato, 57 MADRID Teléfono 23 72 61

Director Técnico:

PEDRO MARRON
Inpsni^ro agrónomo

Director Quimia
y Preparadon

JUAN NEBRERA

y en caso de no hacerlo se corre el riesgo de su
acidificación.

Si se emplean los zarzos o bandejas, una vez
que se ha extendido la cáscara en ellos se colo-
can al sol hasta su completa desecación, recogién-
dose por el anochecer y colocándolos unos enci-
ma de otros, con el fin de que no adquiera la cás-
cara la humedad de la noche, cuando se presume
puede haberla, y en los casos de lluvia se hace lo
mismo, cubriéndolos con una lona, estera, etc., caso
de no poderse apilar bajo cubierta.

En la zona de La Vera (Cáceres), el desecado
del pimiento se efectúa en secaderos que son una
reducida nave, de planta cuadrada, de 4 a 5 me-
tros de lado, dividida en dos plantas: la inferior,
que sirve para hacer varias hogueras pequeñas, y
la superior, en la que se coloca el pimiento.

Estos secaderos tienen o no porche delantero,
siendo la altura de la planta inferior de 2,30 me-
tros, y 2,80 metros el de la planta superior. El
piso de la habitación superior, que es el techo de
la inferior, está constituído por vigas de madera
colocadas bastantes juntas, y clavado sobre ellas,
transversalmente, un enlistonado, que deja entre
listón y listón finas rendijas que permiten el paso
del humo y aire caliente de las pequeñas hogue-
ras encendidas en la planta baja, y a la vez im-
piden la caída y pérdida de las semillas.

La planta inferior tiene su puerta de comuni-
cación con el porche o directamente con el exte-
rior, y en correspondencia con esta puerta hay
otra en la planta superior, de dimensiones sufl-
cientes para permitir la entrada de un hombre
con la carga de cáscara fresca o descarga de la
seca. En los muros de esta planta superior, en
algunos secaderos, hay mechinales de 35 a 40 cen-
tímetros de lado, que pueden abrirse o cerrarse a
voluntad para facilitar la salida del humo cuan-
do se produce en exceso.

Des►ritos los métodos de desecado del pimiento
en las dos zonas pimentoneras más característi-
cas de nuestra nación, puede elegir el que más le
acomode, ya que la temperatura y número de días
despejados en esa región no impide el desecado
natural ; pero en este caso le recomendamos el
uso de los zarzos o de bandejas con marco de ma-
dera y fondo de tela metálica de espesor conve-
niente para evitar la caída de la binza (semilla),
por la facilidad de su transporte bajo un cober-
tizo o colocación unas encima de otras, cubrién-
dolas después con una lona o esteras.

El método de secado practicado en La Vera (Cá-
ceres) es bueno ; únicamente que la cáscara toma
sabor a humo, apreciado en algunas regiones de
nuestra nación.

3.725

José López Palazón,

Ingeniero agrónomo

Papo_ del ganado lanar
Máximo Gambero, Zarza de Cranadilla

(Cficerea).

Poseo un rebaño de ganado la^zar que pasta
en distintas épocas del año en prados de ver-
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de permanente y en huertas de regadio; a pe-
sar del buen esmero en introducirlas a pas-
tar durante las horas de más calor, a fin de
que, como es natural, la hierba no tenga nada
de rocío, se me dan bastantes casos de disto-
matosis hepática. Como cada año pareee que
la intensidad de la enfermedad es mayor y
en la actualidad tengo bastantes cabezas ata-
cadas, unas qtce presentan el papo caracteris-
tico de la enfermedad y otras sin presentar el
referido papo muestran tal enjermedad por
su enjlaquecimiento rápido, habiendo obser-
vado en algunos animales de los que he autop-
siado (no en todos) nudosidades de lombrices
como hilos de menudas.

Como las he tratado repetidas veces con
cápsulas de distintas marcas, y sobre todo con
las llamadas cápsulas "Vitan" y el referido
papo no les desaparece de la garganta, les
agradeceré me indiquen el especifico más mo-
derno y eficaz para combatir tal enfermedad
del ganado lanar.

La presencia del papo en las ovejas no es ex-
clusivo de la distomatosis, sino que le dan la ma-
yoría de las enfermedades producidas por gusa-
nos que cursan con eriflaquecimiento y anemia.

El hecho de que haya resultado ineficaz el em-
pleo de' cápsulas que desde antiguo se conocen
por su gran poder antidistomatósico y la presen-
cia de "nudosidades de lombrices como hilos de
menudos" nos hace sospechar que sus ovejas no
están parasitadas con el distoma, por ser éste
aplastado, de forma de hoja, y encontrarse en el
interior de los conductos del hígado.

Es posible -con seguridad sólo se diría hacien-
do un estudio del parásito- que esas lombrices
sean gusanos de los géneros "Hemonchus", "Coope-
ria", "Ostertagia", etc., etc., respondiendo perfec-
tamente, sea cual fuere de ellos, la "Fenotiazina"
a la dosis media de 0,5 gramos por kilogramo de
peso. Como quiera que el empleo de este medica-
mento tiene sus contraindicaciones, deberá con-
sultar al veterinario antes de tratar a sus ovejas.

De todas formas, el medicamento por excelen-
cia para combatir la distomatosis ^epática del ga-
nado lanar es el tetracloruro de carbono. Cual-
quier laboratorio que prepare específicos para la
ganadería lo tiene para la venta.

3.726

F'élix Talegón Heras
Veterinario del Cuerpo Nacional

Transportador neumático de grano

Don Victorino Nombiela, Nuez de Ebro

(Zaragoza).

Estando interesado en la instalación de un
transportador de granos neumático, para la
descarga del trigo al entrarlo de la era con
los remolques y situarlo en el granero, me
tomo la libertad de dirigirme a ustedes ro-
gándoles me digan si hay alguna casa donde

SARNACOLIN
Cura y evita

SARNA, ROÑA Y GARRAPATAS
del ganado ( anar, cabrío y el
CHINCHORRO de los cerdos

.

Moderno sarnicida en que se asocia el poderoso
insecticida Lindane con los clásicos frenocre-
soles^ que, además de ayudar eficazmente al ex-
terminio de los ácaros, desinfecta las heridas

que los animales se producen al rascarse.

CONTRA LA SARNA O ROÑA
DEL GANADO LANAR Y CABRIO

Mediante bañado del ganado después del es-
quileo. Solamente con dos baños, con un inter-
valo de diez a doce días, se ^arantiza un éxito
completo, exterminando estas enfermedades.

CONTRA LAS GARRAPATAS DEL GANADO
VACUNO, LANAR Y CABRIO

Se lonra su total exterminio mediante barios
con SARNACOLIN o por curas a mano, fro-
tando, en este caso, la piel del animal con un

trapo empapado en el caldo insecticida,

CONTRA EL CHINCHORRO DEL CERDO

Se combate con eficacia pulverizando totalmen-
te las paredes, techos, etc., de las zahurdas, con

SARNACOLIN.

Solicite folletos e información a

Sociedad ^^óoima de Núo^os Med¢m
O'Donnell, 7 i^^^ Teléf. 256155

M A D R I D ,^. Apartado 995

Registrado en la Dirección General de Ganaderfa con el

número 2.480.
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pudiera conseguirlo, por tenerlo en existen-
cia, o las partes siceltas que habría que en-
cargar de acuerdo con sus instrucciones para
montarlo en casa.

El grano habría de ser elevado a una altu-
ra de unos tres metros y a una longitud de
doce metros y en cantidad de unos siete a
ocho mil kilogramos por hora.

La única casa española de la que hasta el pre-
sente tengamos noticias haya construído equipos
neumáticos para transporte de granos es la Socie-
dad Española Constantin, S. L., domiciliada en
Guetaria, núm. 1, San Sebastián, que tiene la re-
presentación de los procedimientos de Fuller Co.,
de Catasauqua, Penna (U. S. A.).

José M.a de Soroa y Plana,
3.727 Ingeniero agrónomo

Subarriendo disimulado

1^'I . C . A . P .

Tengo una pequeña ,tinca de setenta y dos
áreas de regadío, cedida en arrendamiento a
un colono desde antes de 1936, en cultivo per-
sonal y directo, con una renta de setecientos
diecisiete kilos de trigo. El colono me ha mani-
festado que por estar ya viejo y no poder cul-
tivar la finca quería traspasarla a un tercero.
Yo no le he dado permiso, pues la deseo para
cultivarla directamente. El colono tiene un
hijo que no es labrador. Por tanto, suponqo
que hará sin permiso la cesión que desea y si-
mulará que el nuevo colono es un trabajador
a sus expensas.

Ruego me indique la forma de poder evitar
tales hechos y recuperar el cultivo de la fin-
ca para poderla sembrar de árboles frutales,
^a qzce los que había en la finca se han per-
dido por viejos y no han sido renovados por
el colono, a pesar de habérselo yo indicado.

E1 arrendatario de su finca no puede subarren-
dar ni ceder en ninguna forma el inmueble que
lleva en arrendamiento, pues está terminante-
mente prohibido por la legislación de Arrenda-
mientos Rústicos.

Ahora bien, si el arrendatario simula que tiene
un trabajador y éste no es tal, sino un verdadero
subarrendatario o cesionario, no podrá usted evi-
tarlo, pero podrá valerse de dicha situación para
actuar en consecuencia.

Es difícil estudiar todos los supuestos que pue-
dan darse en la realidad, pero a modo de ejemplo
puedo sugerirle que si el arrendatario simula que
tiene un obrero, que en realidad es un cesionario,
el tal supuesto obrero habrá de ser fijo, tendrá
que pagar por él los subsidios y seguros corres-
pondientes, y entonces el arrendatario, al tener

un obrero fijo no podrá ser cultivador personal ni,
por tanto, el contrato protegido, y podrá usted dar
el contrato por terminado en la forma correspon-
diente a los contratos ordinarios.

Por el contrario, si el arrendatario no satisface
seguros ni subsidios por el supuesto obrero, unido
a otras circunstancias que concurran, ' serán mo-
tivo de que pueda usted probar la simulación y,
por tanto, la realidad de la cesión.

Estos supuestos se los expreso a modo de ejem-
plo, pues "a priori" es imposible emitir un infor-
me concreto y determinado.

Una vez que hayan acaecido los hechos, si us-
ted me los explica con claridad, podré con mucho
gusto aconsejarle sobre lo que, a mi juicio, pueda
hacer.

3.728

Ildefonso Rebollo
Abogado

Trigo de siembra de primavera

Don Mariano 5alazar, Villama^•or de Gállego
(Zaragoza).

Teniendo intención de senabrar trigo de ci-
clo corto (Florence Aurora o similar), desea-
ria me indicasen forma de cuitivo de dicho

. ^^:

^• .^ ^, •^• : ^
^ ^: ^

. - -. ..: ^ . . ^:

.^^^

1

D

^ . ^• ^^ ' ^ ' ^ ^ '^ , ^ .^ ^ i ^ ^ ^

^' ^ ^ ^
li ^ ' ?

1.

6/148/^ s

Antee de lutcer nuevae tra,nsfsrrmacianes de secauno
a reBa,dio i►idan DroYectoe y presupuestos.
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cereal en esta región para ponerlo después de
algodón y remolacha.

Desde luego el trigo en siembras de primavera
tiene que cultivarse en regadío o terrenos muy
frescos y tan pronto como pasen los fríos inver-
nales. Además es preciso preparar el terreno con
mucho esmero para que nazca bien, arraigue pron-
to y aproveche el período más corto que tiene para
vegetar, comparado con las siembras de otoño.

Debe cargar la mano en la siembra, 160-180 ki-
los de semilla por hectárea (según la calidad de
aquélla), sembrando con tempero y si es preciso
dando un riego antes (no es aconsejable el "agua
civera"). ^

Apenas tenga el trigo tres hojitas debe estimu-
larse la vegetación con la primera aplicación de
nitrato, continuando éstas hasta el entallado. Son
indispensables también escardas cuidadosas hasta
que la planta ha cubierto el terreno, aparte de los
riegos, conforme los vaya neeesitando.

Manuel Gadea

3.7zq Ingeniero agrónomo

Detalles para construir gloria

Don Luis Ducasse Lozano, de Don Benito.

Poseo una granja avicola de reciente cons-
trzccción y para la crianza de polluelos deseo
construir una "gloria" en un local que mide
doce metros de largo por tres de ancho.

^Pueden proporcionarme diseño y detalles
de esta construcción?

En caso de no poder hacerlo, ^a quién pue-
do dirigirme?

Hubiera sido más factible diseñar una "gloria"
para local de más fondo, pues este tipo de tres
metros de ancho resulta un tanto angosto. Las me-
didas clásicas de unos cinco metros a seis habrían
facilitado la resolución del caso, aunque espera-

mos con la actual solución satisfacer los deseos del
consultante según se expone en los diseños ad-
juntos.

Adaptándonos a la configuración del local, se ha
proyectado una "gloria" con dos galerías princi-
pales: la primera arranca del mismo horno con
un largo recorrido por toda la periferia, que ter-
mina en la chimenea. Esta galería mide 0,25 me-
tros de altura y 0,30 de anchura. Esta no es uni-
forme en su total longitud, sino que tiene una dis-
minución insensible, para ser de 0,20 metros al
finalizar. De esta primera galería, y a 1,25 metros
de su arranque, parte otra central, cuya anchura
es de 0,20 metros e igual altura que aquélla. Fina-
liza su recorrido en un departamento, sin otra sa-
lida que el retroceso del calor hacia las galerías
secundarias o laterales. Esta galería central , se co-
munica con las periférica por medio de las cita-
das galerías secundarias, tal como figuran en el
planito. Estas miden 0,15 por 0,15 metros. Sobre
la cubierta de las galerías se coloca una chapa de
unos 15 a 25 centímetros de grosor, en el comien-
zo de la galería periférica, para terminar en unos
10 al alcanzar la chimenea. Igualmente, y en
idéntica proporción, puede subirse el suelo de esa
galería periférica para que las alturas de la mis-
ma sean constantes y el suelo del gallinero com-
pletamente plano. Como capa intermedia entre la
cubierta de las galerías y la chapa de cemento
puede utilizarse tierra, gravilla u otro matePial
que retenga bien el calor.

Los materiales más recomendables son los la-
drillos refractarios y los adobes o adobas, que son
una especie de ladrillos amasados con arcilla y
dejados secar al sol, o con otras tierras, pues el
ladrillo, por efecto del calor, salta y se parte con
suma facilidad.

El horno, cuyas medidas son: 1,20 de altura por
0,80 de ancho por 1,00 metro de fondo, a la altu-
ra señalada en el dibujo, lleva una parrilla que
deja espacio suficiente para las cenizas y paxa que
la extracción de las mismas sea fácil y cómoda. Co-
mo cierre se utilizará una senciila puerta de cha-
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pa metálica con un oriflcio en la parte inferior,
similar al que llevan las cocinas económicas para
respiración.

La chimenea se construirá con luz interior de
0,20 por 0,30 metros, procurando rebasar el punto
más alto de la cubierta del gallinero o caballete,
para evitar que el humo revoque y el tiro sea per-
fecto. A altura conveniente se colocará la chapa
cortafuegos, que servirá para regular el tiro del
horno a voluntad. -

Como combustible se puede utilizar la leña en
trozos grandes, la paja sola o la mezcla de ambas,
sarmientos y similares, según las épocas de cría,
condiciones climáticas y edad de los pollitos.

Cuando se encienda el horno, ha de procurarse
que el caldeamiento de la "gloria" se lleve a cabo
muy lentamente, con, el fln de que el secado de
las galerías y materiales se realice de modo que
la contracción de materiales no sufra por una ac-
ción demasiado intensa del fuego.

Conseguido el secado, y cuando haya de prepa-
rarse la "gloria" para albergar a los pollitos, se
encenderá el fuego por lo menos con dos o tres
días de anticipación, con el fln de alcanzar la
temperatura deseada cuando los animalitos lle-
guen al local.

Una vez los pollitos en el local, se ha de vigilar
la humedad del mismo procurando que ésta no
descienda más de un 50 por 100, y si fuera la hu-
medad relativa inferior a la expresada, se espol-
voreará o pulverizará agua dentro del local, o co-
locará sobre el arranque de la galerfa un réci-
piente con agua para que se evapore y propor-
cione humedad al local. Claro que el recipíente
ha de quedar montado de modo que los pollitos
no puedari caer dentro del mismo.

3.730

r^.

José M.° Echarri Loidi,

Perito Avícola

oyso o;y^

Tierra dominada por
determinado tractor

Don Manuel Gracia, Atea (Zaragoza).

Deseo conocer la extensión de terreno que
puede cultivar un tractor Stoub, de 14 CV,
diesel, de viñedo y cercado por partes iqua-
les, durante un año agricola.

Pendientes máximas que pueda trabajar.

Si dicho tractor puede arrastrar una sega-
dora-atadora de cinco pies.

Tiempo (días) que tardaria en cuItivar
35 hectáreas, aproximadamente, de viñedo y
cereal.

Es difícil, sin conocer las características de la
flnca, concretar las superflcies dominadas por
cualquier tractor.

Como primera información se puede estimar
que ei Stoub, de 14 CV, bastará para las labores
de 25 hectáreas de cereal y otras tantas de viñedo.

No es recomendable utilizar el tractor en pen-
dientes superiores al 10 por 100, pues tratándose
de un modelo pequeño, la pérdida de potencia li-
mita mucho el trabajo útil.

En terrenos llanos, el tractor Stoub arrastrará
una atadora moderna de cinco pies con neumá-
ticos.

En labores superficiales de cultivador pueden
cubrirse, por jornada de ocho horas, una hectá-
rea de viñedo o una hectárea y media de barbe-
cho de cereales.

Eladio Aranda Heradia,

3.731 In^eniero agrónomo
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^einlen^h u,Aec^uh^.t^a edn,
VITAMINAS ESTABILIZADAS
PHILIPS-ROXANE

• Aumenta Iñ puesta y mejora el plumaje.
• Máximo desarrollo con el mtnimo de

alimentos.
• Eleva los porcentpjes de fecundidod y

nacimientos.

• Mayor rendimiento medio.
• Suprime las bojos por corencias.

• Animales sanos y vigorosos.

• pETR1AMIN-tOMPLEX Poro lo crfo hosta {os 2-3 meses.
Dosificoción: 1 kilo paro 1:000 de olimento.

• ^ETRIAMIN•AB pOro la
rocría hasto los 5-ó meses y répro-

ductoros. • Dosificación: I• 2 kilos por 1.000
de olímento, según régimen olimenticio.

• DETRIAMIN-A Pora poeetdoros en todos 1'os épocos nor•
ri►oles. - OosiRcoción: 1• 2°!„ según close
de afimentoción.

Envoses ds 200 grs. y 2 kilos

SU ADICION Al AUMENTO ES fACll, COJNO00 Y QENTABIE

CONCESIONARIOS EXCIUS(VOS

HUOS DE CARLOS ULZURRUN, S. A.
ESPARTEROS, 11 • MADRID
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útiles al hombre (Botánica
económica).-Un volumen de
756 páginas, con 358 graba-
dos y 23 mapas.-Colección
Agrícola SnI,vAT. - Barcelo-
na-Madrid, 1956.

Lo que se ha dado en llamar
"Botánica económica" no es
otra cosa sino un completo tra-
tado de agronomía, que ha de
ocuparse de todas las plantas

de interés económico para el hombre. Por tanto,
un libro que se encabeza con el título del que aho-
ra nos ocupamos sólo puede pretender dar una
ligera idea de orientación sobre cada una de las
especies que hoy son utilizadas para uno u otro fin.

En este sentido, el libro que reseñamos cumple
dicha misión, dedicando una primera parte a da-
tos generales sobre el interés económico del hom-
bre por determinadas plantas. En la segunda par-
te se ocupa de los productos de la membrana ce-
lular para pasar, en una tercera parte, a estudiar
los exudados y extractos celulares en sus diversas
formas de látex, pectinas, gomas, resinas, colo-
rantes y taninos, aceites esenciales, medicamen-
tos, insecticidas y herbicidas, aceites grasos y ce-
ras vegetales, azúcares, almidones, etc., etc. La
cuarta 'y última parte se ocupa de las plantas ali-
menticias y de aquellas otras de las que se obtie-
nen bebidas, para terminar con un capítulo de-
dicado a los microorganisrrzos de mayor importan-
cia industrial.

Salvo pequeños errores (como el de considerar
gramináceas a los géneros Chenopodium, Kochia
y Atriplex) están bien tratadas las diversas cues-
tiones y en forma amena y asequible, a lo que
contribuyen las numerosas fotografías y cuadros.

La edición está tan cuidada como es costumbre
en la Colección Agrícola Salvat.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. -

Instituto Nacional de Investi-
gaciones Agronómicas.-Cen-
tro de Galicia.-Estación de
Fitopatología Agrícola de La
Coruña.-Memoria.-1948-49-
50.-Pxxblicación núm. 53.-
Un folleto de 124 páginas.-
La (:oruxia, 1956.

En esta nueva publicación de
Ia Estación de Fitopatología

Agrícola de La Coruña, que tan acertadamente diri-

ge el Ingeniero agrónomo don PEDRO URQUI.tO LAN-
DALUCE, se insertan interesante; trabajos realizados
por dicha Estación durante c1 período que se indica.

El Laboratorio de Entomología presenta unas in-
vestigaciones sobre el parásito títil Trichogramma mi-
nutum, observaciones sobre, la biologí.a de la Cydia
pomonella y su parasitación sobre dicbo Tric}xogram-
ma, y otros estudios sobre los parásitos de la Cydia
Pomonella. Además, estudio el escarabajo del cen-
teno, que coasionó alarma en la provincia de Orense
en 1950 y diversas notas entomológicas, así como una
lista de los nuevos insectos registrados.

El Laboratorio de Criptogamia presenta diversas
investigaciones en relación con la tinta del castaxio,
bibridaciones de esta especie con vistas a la resisten-
cia a la Tinta, estudios biológicos de las diversas es-
tirpes.

El Laboratorio de Virología estudia tm «mosaicon
aparecido en alhelíes, la acción de algunos productos
sobre la virosas de las patatas, así como cl estudio
de varios tipos de estas virosis ; transmisión de las
mismas por bongos parásitos de las babas y de las
malvas y efectos de ]a luz ultravioleta en la detcrmi-
nación de los virus. '

El Laboratorio de Terapéutic.a ofrece divcrsos en-
sayos en los tratamientoa contra el mildiu de la vid,
así como e^tudios de anticriptogámicos «in-vitro», en-
sayos de laboratorio contra la lucha de la Cydia Po-
monella, efectos de los insecficidas orgánicos contra
el escarabajo del centeno y ensayos de herbicidas so-
bre Oxalis y Cyperus.

Como anejo a esta publicación se insertan un.as in-
teresantísimas consideraciones sobre la situación del
problema del castaxio, tanto en su aspecto de difu-
sión de la Tinta como en medios de lucba contra ella,
así como la obtención y multiplicación de híbridos
resistentes.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ^Anto-
nio).-El lúpulo y su. irnpor-
tancia en Asturias. - Diputa-
ción de Asturias.-Instituto dc
Estudios Astw•iauos.-Un fo-
lleto de 29 páginas.-Oviedo,
1956.

En este folleto se inserta la
conferencia pronunciada en el
Instituto de F.studios Asturiunos
por el Ingeniero agrónomo don

ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ sobre el tema que

encabezan estas ]íneas.
Después de bacer bistoria dc la iniciación del cul-

tivo del lúpulo en Asturias, estudiá en sus diversos
aspectos dicha cannabinácea y su importancia en el
mundo y en Espaxia, donde fué introducida por el
ilustre Decano de los Ingenieros agrónomos, don LEO-
POLDO IIERNÁNDEZ ROBREDO.
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TRILLADORAS "ANGELES "

PRODUCCION EN TRIGO POR JORNADA DE TRABAJO:

Tipo A . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 kgs.
^ C ............... 10.000 ^

INDUSTRIAS SIDERURGICAS, S. A. - BARCEL4NA
Rosellón, 283 - Apartado de Correos 557

SEMILLAS EBRO , S. A .
(S. E. M. E. S. A.)

OONCESIONARIA DEL ESTADO PARA

LA PRODIICCION NACIONAL

SEMILLAS SELECTAS
DE

REMOLACHA AZUCARERA

CERTII+ZCADO OFICIAL DE CiARANTIA
OTORC3AD0 POIY. EL MINL9rrERIO Dá

AG:RICOLTURA

.

Domicilio Sociol: ZARA^iOZA

Delegaciones: MADRID, PAMPLONA Y LEON

SE C U R OS

ACCIDENTES DEL TRABAJO

AOCIDENTE INDIVIDUAL

RESPONSABILIDAD CIVIL

COMBINADO DE AUTOMOVILE3

INCENDIOS DE COSECHA$

INCENDIOS DE EDIFICIOS

ROBO.

CO.MBINADO INCENDIOS-ROBO

GANADO

PEDRISCO

MUTUA DE SEGUROS
AGRICOLAS M. A. P. F. R. E.
Calvo Sotelo, 25 - MADRID - Teléfs. 31 Sb 00 y 06/9

(Autoriz^do por la Dirección Gene-
ral de Seguroa en fecha 6-11-52.)



MAQUINARIA AGRICOLA
SEGADORAS - AGAVILLADORAS - GRADAS DE ESTRELLAS

GRADAS CANADIENSES - CORTARRAICE3 PARA REMOLACHA, ETC.

PIEZAS DE REPUESTO

Talleres de fundición, mecá^icos, corpintería
Almacenes de Ferretería, hierros, cementos

INDUSTRIAS GIMENEZ CUENDE, S. A.
Apartado 27 - B U R G O S - Teléfonos: 1315 -1843 - 2730

.

Importadores directos
y exclusivos:

Sociedad Comercial
del Nitrato de Chile

^
^^^^^^^^^/^ r^

Fabricantes de Maquinaria

Avda. Calvo Sotelo, 23

Apartado de Correos 909

Teléfono núm. 31 87 00

Telegramas ^Salitreros^

M A D R I D

Industrial y Agrícola

NIVELADORAS
Cspec^dad: fSO, 750, 950
^ 1,200 litroe. Paro toda
elsee de Traotoroe en tíro
librs ^ acoplaeu al alaa-

mionto hidróulioo.

DE s A tA TONLLADAY
FabricadoeeeSde lu oe-
e.eidadee de cada eliente.
Yod.l.roepeeiabuoelu

eaatro ruedae d►9utr^aee.

Call^ B^Ichit^, 33 y 35

Tel. 24344. -ZARAGOZA



Destilerías Químicas, D. I. M., S. A.
Inaoetkldaa oprícolaa a baae del Iaómero "óamma" deINCf1

"SUPER GAMADIM"
Suspensión acuosa Espolvoreo

"SUPER-CONCENTRADO DIMSA"
Dosificado en bolsitas

" G A M A D I M"
Suspensión acuosa - Espolvoreo

Hexacloruro de benceno, 12 •/0 de isómero ^Gamma> ►
• • 40/45 °/° > >

^ 50/55 •/. ^ ^

F A S R I C A

Paseo Y•serfai, 61
Tel^fono 27 09 e3

O F I C I N A s^

Villanueva, n.° 31

TelEfono 36 14 07

M A D R I D

CULTIVADOR EXTENSIBLEi1
pa

El modelo peQUeflo per-
m 1 t e trabajar 1ndlatinta.
mente con 6, 7 y 9 re7aa. 7
el modelo mayor con 8, 11
p 13.

Sus brazoa, todos igualea
^ tntercambiables entre aí,
llevan un díspoaítivo de au-
^ec1ón espec181 ptua Doder
ejecutar con la mryor fs-
cllidad y rapldez su moa-
ta^e y dlstribuclón en la
torma que se desee.

' '"!.r:^^^^^. .^.
c Montando en estoa brazoe
los acceaorios aporcadorea
•onvenientea, se obtiene un
apero de gran aplícacíón y
utilidad para marcar y for-
mar caballonea para algo-
dón, maíz, etc.

Colocanda cuerpoe de ars-
do adecuadoa con los scoe-
eoríoa complementarios, Que

sirven sobre demaada, ee
forma un magni8co arodo
Dolisurco, cubre - aemillaa,
ara toda clase de lnborea

euperflcialea.
Asimismo, c o n idénttca

facllidad, se form8 el sub-
^olador y escaríflcador.

IIN APERO QIIE RESIIELVE VARL9S LABORES

CON EL MINIMO DESEMBOLSO DE DIIJERO

Modelo de utllldad registrado y dlatribufdo por

Comercial Agrícola Martínez-Usón, S. L.
Isaae P^ral, 3 ZARA(30ZA T^lifono 27900

ra múltiples aplicacione's

^^^- - 'i - i
EL AGRICULTOR PRECISA...

la uprnrMn d• rrh otara •n FaNllr

f rtra yapp, •sqrn b ffell W^r4

tlclón d• meam4lw I•yRlmt^ ALPUEMA

SECqDpRq qrqD^
A(pDEMA A

d.
F•bmod•lo, ee• 9'T• comPl«•tqcler Y tqcción

•mm•^ °j• P•r•toda le,
neq,id• ^•4i^•^_ da.

DELEGACIONES EN ESPAÑA :

BARCELONA : Ur,^e], 112.

BADA,)O'I.: Plaza de Españá, 8.

JEREZ DE LA FRONTERA : 5anta María, 15.

LOGROfTO: Miguel Villanueva, 9.

MADRID : Atocha, 121.

MIRANDA DE EBRO: Leopoldo Lewin, 20.

PAMPLONA : García Ximénez, 1.

SEVILLA : Harinae, 22.

SORIA : Santo Tomé, 1.

VALLADOLIB : Calvó Sotelo, 4.

ZARAGOZA : P. de las Catedrales, 18.



EXPLOTACION AGROPECUARIA
D6

CEREALES
FORRAJES
TUBERC[JLOS
FRUTALES
GANADO LANAR
GANADO PORCINO
GANADO VACUNO
GRANJAS AVICOLAS
ACEITES DE OLIVA
CONSERVAS VEGETALES
DESCASCARADO DE ALMENDRA
MOLINO DE ARROZ

sUQuETs

^^^ ARBORICULTOR-HORTICULTOR ^ \^
_ •^-- FLORICULTOR ,
}•^-_ PLAZA SEflORÍA,f1°1^CAQ'^AM^i 9 i
:^.r TELEFOMO. Z2 ^1w M'F Zora o:a

ESTACION F. C.
CORREOS ^ALMACELLA9
TELEFONO 4

PLAPITAS FRUTALES FORESTALES Y

JARDINERZA. VIDES AMERICANAS Y
OLIV OS

Dirección postal :

Antonio Acerete Joven
S A B I N Á N(Zaragoza)

• .
Direcclón telegréSica :

H I D A C E R E T E- S A B I R A N

9e remiten catélogoe gratuhamente a eolicitud

CONSTRUCCIONES AGRICOLAS "TITAN"

(LERIDA)

Oficinas: Calle Avila, núm. 1. Teléfono 25882

ZARAGOZA
Remolques agricolas índustriales de dos a quince toneladas

Precios puestos en fftbrica:

Remolques "TITAN", mejores no hay ni más
baraios

Especialidad en remolques para caballerías

Soliciten católogo gratis.

VIVEROS MANUEL VERON VALt
Esiablecimiento inscrito en la Dirección General de Agricultura con el ntímero 9

ESPECIALIDADES DE ESTA CASA:

^ Arboles frutales, maderables, Vides americanas, Plantas
de flores, Cercas, Adorno y Jardinería

CATALOG09 CRATUITOS, A SOLICITUD

Pas^o Sixto Celorrio, 33 Telegramas: MANVERVAL
CALATAYUD ( Zaragoza) T e I é f o n o n ú m.^ ^ s s


