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Editorial
EI mercado nacional del alcohol

La reyizlación del ezzzpleo de las difere^ztes clas°s

de alcoholes, por un lado, el vínico y los procede^z-

tes de los resid2zos de la vi^zificación, y por otro,

los llamados i^zd2zstriales, se ha venido estable-

ciezzdo en las diferezztes canzpañas to^nando como

zzorma J^zzzda^nental la protecció^z decidida al viuo,

establecieudo para ello, e^ztre otras medidas, la

ju^zda^ztezztal rejere^zte al e^npleo, co^t. carácter ex-

clusivo para usos de boca de los alcoholes ví^zicos,

co^z la prohibicióu subsiguieute de e^ztrada eu el

^zzercado de los de^zominados industriales, hasta q2ze

el alcohol ví^zico zio alcanzara un deter^ni^zado pre-

cio, qu^ se estableció, al fijar las nornzas de la cam-

paña ízltima, ezz 19,60 pesetas litro.

Este precio t^pe está eu la actualidad rebasado,

lo cual es debido a una serie de caizsas q2ce vamos

a analizar.

En pri^ner Izcgar, el precio ^zzedio de las uvas, y,

por ta^zto, el del vino, que, afortunada^zzezzte para

la eco^zonzía vitivinícola, ha sido re^nuuerador en la

pasada ca^npaña, s2cpone u^zas prinzeras ^naterias

mfis costosas que las que se tuviero^z e^z c2centa al

fijar este tope, habie^zdo, por otra parte, experi-

mentado alza los costes de producció^z con motivo

del recieute i^zcremento de jornales. Esta rrzisrna

razó^z, de obte^zer los vinos buenas cotizaciones pa-

ra el cozzszcnzo directo, ha.ce que no afluya^z ni se

ojrezca^z a. precios bajos, cozrzo sucedía e^z otras

canzpañas, para ser utilizados en la destilació^z.

Por otra parte, queremos lla^nar la atenció^z so-

bre la canzpaña de sa^zeanzieuto del ^nercado de

alcoholes, lleva.da a cabo co^z tanta eneryía y conz-

petencia por los Servicios depe7zdientes de la Di-

F.s[^aña ... . . .. .._._.. . ..._ ..,... . . 1° pta.;.

Números ^ P^^rtu^a: y- ^i^(t"^ric^i ... ._. _._ 1-} pta^.

Ti^^.aanlcs l^aí:^^: ......... ...._. . ._.. 1G ptas

rección Geizeral de Agricult^icra, que ha dado como

resultado el cierre de ^nzcclza-s rle las fábricas que,

de u^za ma^zera cla^zdesti^za, se dedicabazz a obie-

zzer alco,hol procedezzte de la destilación de jrutos

azucarados, cozno los higos y yarrofas eu particiz-

lar, izztcnda^zdo el nzercado de productos alcohóli-

cos, obte^zidos a base de pri^neras ^naterias de pre-

cios irrisorios, co^z cuyos caldos, a^zzzque de calidad

izzjerior, no podíazz co^npetir e^z precio ui los alco-

lzoles vízzicos, ni au^z los industriales obtezzidos de

las melazas, ya que, ade^zzás, por circular de 2cua

zna^zera ,fraud2cle^zta, no payabazz el i^zzpuesto co-

rrespo^tdie^zte, origi^za^zdo por uzza parte una de-

fraTZdació7z importantísinza a la re^zta del alcohol,

al miszzzo tie^npo que desorgauizaba.^z el ^nercado,

co^ztribuyezzdo cozz sic presezzcia a agravar, de ma-

zzera zzotable, las crisis vitivi^zícolas. Para poder

for^zzarse u^za idea de la i^zfluencia que ejercía eu.

el znercado vinícola la presezzcia ilegal de estos

caldos, debe decirse que el alcohol vízzico que p2ze-

de reenzplazar al de las ffzbricas desapareci.das, s2z-

pondría la destilació^z de nzás de uu milló^z q2zi-

nie^ztos ^nil hectolitros, de vi^zo, cifra que por sí

sola po^ze de ^nanifiesto la repercusiózz q2ze ejerce

e^z el ^nercado del vi^zo.

Las recie^ztes medidas dictadas por la. Comisiózz

Internzi^zisterial del Alcohol, dazzdo entrada ezz el

znercado a cnpos de alcohol i^zd2estrial desti^za.dos a

los exp^rtadores y a los jabricantes de aynardie^z-

tes, co^npuestos y licores, ha^z oriqizzado de zzzcevo

el plazztea^nie^zto de la conzpetezzcia eutre los alco-

holes víuicos y los industriales, por soste^zer los

represe^ttantes de los i^ztereses de los prinzeros la

exclusividad del e^npleo del alcohol vízzico para

izsos de boccz, segú^z está reiterada^zze^zte reco^zoci-

do ezz las zzormas para la act2zal campaña.

Los juzzda^zzentos ha^z sido la posible escasez de
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A(}ft 1 CULTUHA

alcoholes vínicos, debida tanto a las razones ante-

riormezzte apuntadas conzo a que las últimas cose-

chas de uva no ha^z sido ynuy ab2z^zdantes; pero

^nuy especialmente parecen pesar sobre las deter-

minaciozzes últiznamente adoptadas para abrir la

puerta a los alco^^ZOles industriales, razones de tipo

ec^nómico que dificzzltaban suministrar alcohol ví-

nico a 22 ó 23 pesetas para los usos anteriormente

nzencionados. Esta c2cestión está ligada muy direc-

tamezzte cozz la liqzcidación de la Caja de compen-

sación de precios para alcoholes destizzados a la

exportaciózz, que se nutre con el canon o exacción

de una peseta por litro de alcohol ví^zico salido de

fábrica, ^ que e^z el nzomezzto actual señala uzz dá-

ficit de 75 millones de pesetas, que pozze claramen-

te de mazzifiesto la, zzecesidad de buscar otro sis-

tema que evite esta acumulaciózz de deudas a los

exportadores, que puedezz llegar a originar situa-

ciones difíciles ezz muchas casas dedicadas a estos

negocios de exportación.

Conzo se ve, el problema alcoholero tiene mati-

ces tan diversos qzce no es fácil armonizar los izz-

tereses de todos los elemerztos afectados, sin que

sea una facilidad para su solución la intervención

de variadns orgazzismos en las distintas fases del

problema, conzo son: la fabricaciózz, izzspecciózz,

destino y consumo de los alcoholes, y en los c2za-

les interviene la Izzspección de Alcoholes, depezz-

diente de la Dirección General de Usos y Cozzsu-

mos; el Servicio de Represiózz de Fraudes, depen-

diente del Ministerio de Agriczzltura; las Delega-

ciones de Industria, depe^zdientes del Ministerio de

Industria; la Comisión Internzizzisterial del Alco-

hol, depe^zdiente de la Presidencia del Gobierzzo, y

la Comisión de Cozzzpras de Excedezztes de Vinos,

depe^zdiente tanzbiézz del misrno Departanzento.

Al redactarse la Ley fundamentai, denominada

Estdtuto del Vizzo, en el año 1932, se armozziNabazz

en un misnzo Organis^nzo los represezitantes de to-

dos los intereses, y ezz alqizzza de sns Comisiozzes

debatían j2zntos los de los ulcoholes vinicos e indns-

triales que habrían de compaginar sus p2z^ttos de

vista, con el fin fundanze^^ztal para el q^ne fué pro-

m2zlyada dicha Ley, o sea la defezzsa de la prodzec-

ción vinícola española, teniendo en cuenta, natu-

ralzrzente, el respeto debido a las de.nzás prod^rzc-

ciones.

No ig^zoramos que el Estatuto del Vino está an-

ticuado y necesita ser pzzesto al día, de acuerdo

con la estructura actual del Estado, 2/ aun rem,ozar

muchas de las ^zorznas que, ezz el orde^z téczzico,

constituíazz s2z base fu^zdamental, i/ estimamos qize

el monzento actual podría ser el adecua^do para

tratar de resolver estas viejas querellas alcoholeras

que periódicamente resurye^z, u^za.s veces porqzce el

precio ba.jo de los alcoholes vízzicos impide la, en-

trada en el mercado del indzcstrial, ^/ otras, como

ezz el momezzto presente, porque la s7cbida del pre-

cio del alcohol vizzico, por ezzcima del tope seizala-

do, da lugar a desequiliUrio en el destizzo de los

alcoholes, qzce origi^^za sit2zaciozzes como la qzze

conzentamos, en que, por circizzzstancias diversa^s,

se destinan, por los Orqanismos q2ze puedezz rey^n-

lar el mercado, partidas importantes para ccsos de

boca, circunstazzcia que está en contradicción co^r

la nornza f2zndamental de exclusiva para los alco-

holes vínicos en esta clase de ^esos, y que es pre-

ciso y nzuy conveniente respetar a todo trance.
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LA RIQUEZA GRASA
DE LA LECHE

,
^ ^z ^^íh^t^^o c^^e^ ^^^oi^ ^^^e^ai^c

^

Ingeniero agrónomo

Tra^ tl^^ ^^^;t^ir una tE^mporada alt^lacl^^ <l^^ acti^^i-
d^iclc^s <^;;r^^-}u^ri^xlí,tic•a^. ^^uel^-^I h<^^• <i cstas fa-
:i11^1^1t'r`N }Ill^']17^15 C^C' ^GRICULTCRa }', ^O1' ^^l dlti'UTl<)

dc ^ti^ lcct^^res mc hizo el h<^nrn• dc echai•n^c^ clc^

:ncn^;s, ^^aya Ix^r tjclanic la ad^-t>rtencia d^^ ^^ue la^

iínc^r^s ^^ue ^i^;u^^^n re^^^onden ^^ un^i iclea }Iarcial-

mcnlc c^^IUC:;i<^ cn cicrto trabaj^I ^^ue ^•^m cl lílulu
ul.a ^^^1^^^•^^irín ^^n ^lolanda» apar^cci<í cn la Revi^ta
Crurri^l^rírr c^^; fc^hrcro ^d^^ 19^k^). ;^^^^ me im^^^Ir•ta sc^r^
1i1r1^^^ic^ <^^^ rc^ilc^r^Ilivo, porclue crc^^ c^uc c^n cstc
^^a^^^ hacc falt^; ;^Il^ís todo^ lo^ c^lle lo ha:,ran, rc-

^•ih^in IIIi f^^rmal }I^•<^tllcsa tle ^-^^l^^ci• ^ur ca<IS cl^^-
I^r^^lcr^^s ^^nn <^1^.;^^I m^í^ ori^inal.

I^a frc<^uc^nie entr^^ los numerosns ^^i^itantes c^el

C^rltro dc^n^ie lcn^^^ n^i dc^stin^^ c^fi,•ial, tr<^ci^^n^^

al^tu^a ccnsult^^ <^ ^>r^I^^^;c^Ir <li^^•u^ión sc^hre a^tm-

t0 ((UE IES li^t^l'C'ti^l, ^' (I(' ^^15 111S1S11'llCl^I^, CU^l^(^U1('1'

llucn cl^;;ei^^-adc^ ^;^,^lría ^^lc<Iu^^ir l^^ ^cnrral in.^tiic^-

Ttid de cada momcntc. ^^o ha^•^^ falt^^ jlistificai• ^,^,^

^{tié el tema lecher^^ c; cl jI^ cf^^^ i^j^^ sicmpz^e, ^^ a^i
cl paso I;or la ^^<ic^ucrí^^ ^^ ,ic};cnd^^ncias ancja^ c^

lento, ^I^obablcmcnt^^ ^x^r }^resl^n^ adE^cua io fcna^^

a estaa con^^ers^^ci^^ne;, y}^^Ir^.^u<^ alli In ecisam^^n-

te es ^donde le rFCUCr;ian <I ^^u.^l^^uie^ra ^•^^^as cn la^

que ha pensado a mcnud^^.

I+^n la repetida cl}I^^^ici^ín clc tlléritcs v^lefe^°1^^^

tac cada anii^^al, o^ic^ ccnjt^ntu, cuando ^e ^iic^^n

las má^ima; y me^lia^ clr ^Ir^^^^Iucc^i^>n lechera. sw^^

^;e la ine^°ita},lE^ }^rc^unt^i <le ^^u^ínta c^ I^I ri:^uci^^

^rasa, v sicm^^re cl ?^ii,m^^ ^^:;(u^^^;r co^•resuon,lc ^i

n^i afiI•macibn clc .^uc tal fact^^r n^I iue incrc^^;^

«tención al^an^i, l^^ c^^al nr^ f^s ahsolut^Iil^e^llc cic^i^-

1O^ COIIlO COTil]^1(i})8I'il C'^ (^UC` IIIC' ^l<<.r,^l ^)Ol' L'tiT05 ('^l-

miino^.^ que ha tic^mp^I n^I andu^^^^, y acCuí dc nIi

temol• si no sov caN^^^z dc ^^asar•1<^^ ^^r;n l^I tl^^^llicj^^

^^oltura.

Líl YI1c^Tf'1'l^l yl'21^21 C^ ('U^I ^I'CC'll('T1C18 ('^ 11111('(1

componente clc^ la lc^<^hc^ c^nc ^c^ dE^tci•11^ina rn c^l

Laboratorio. La cifra, en tant^^ }^or ciento, que la
E^apr•esa st^clc tom^;^•^c <•onl^i índicc dc la cali^l^I^i

^-, uniéndola ^ la d^^ la <lcnsi^Iat1, ^Iara c^1 que ( ic^nc^
costumbre de InterE>rctai• an^ílisis v manipulv• Ic-

^hc. es fáci! d^^du^•ir la .Ipr^^^imada proporcidn d^^

los demás coml>onentes v, e^n ^•on^c^c•liencia, lc^^

I 2 ^,



A^;H 1 (;U LTUHA

re^ndimientos en cualciuier fa-

hricación.

En totios lo^ paíse^ que tienen

hasada la alimentacíón humana ^n

gra^as cIe origen aninzal, resulta

lógico apreciar la de la leche como

el más valioso sumando del ex-

tracto seco y, sin considerar otras

in^por•t<<ntes razone^, que la tome el ganade-
r^o como principal factor ^de selección; pero
convict^e tenc:r presente la relativa inco^m-

iyatibilidad t^c una destacada aptitud lechera con

la de dar la leche m^rs rica. Propongo al lector la

^>ru^ha, qr^re y^^ re^^lícé mucha^ veces, de pregun-

tat• a cualcluier ^an^ader•o ]a vaca o vacas que más

iec}^e le prodL^cen y]as que dan mejor Ieche, en

1.;^^io c^ls^ distinlas, y si e^stuviere acostumbrado

,1 ver ^a:^ado, Iruccle señalar•las ant.icipadamente,

ixir•que; además, ^uelen tencr d^ferente conforma-

ción y aspect^^

Cuandc er^ ^ c^ncut^^os pecuarios se organizan

1>rucbas ,I^^ r^^n^^imicnto en manteca, rarísima vez

lri^ ,^;anan r•^za^ o cslirpes distin^rridas por su ri-

q^^ieza ^rasa; ^icmpre sc ^^an batídas por Ias g1'an-

de5 ^roductoras, que compensan con sus mayores
lactacioncs lu^ ;an sólo discrc^ta^ cifras de compo-

^icirín. I^^l m^í^ inmediato ejemplo que puedo ofre-

crr ^^stá en 1^^^ r•c^ult^idos cle los concursos cele-

I^r2dos en la^ tre^^ c^dici^ynes transcurridas de la

Feria dc1 Campo, g^nados las tres veces por vacas
cle r•az<t holande^a, c^ue produjeron rnucha leche^,

más sin tiran i^ruix>rciún clc ^;rasa.

E^l^a inc^^ml:^atihilidad de las elevadas lactacio-

nes con la btae^na con7po^ición, es una de las pri-

meras conclusiones a que hemos lle^ado l^>^ quc

tenemos por costurrrbr^e analizar un poco nues-

tras vacas productoras. Cualquiera de clla,, a lu

largo de su ^•ida, por accidenfes propios, p^r^ fac-

lor•es externos, etc., tie^ne v^;riaciones nutables en

^u pr^3^ducci^ín; pnes bicn, ^i se han re^;istradr^

^^náli^is peri^^dicos de la leche obtenida, Ios por-

centajes máairnos d^ riquera ^rasa coinciden crm

los períodos clc lactacic^n más bajos.

En to^do racionarniento bíen calculado debc 17a-
her un mínimo dc lípitlos, para rnejor c]i^;estik^i-

lidad dc los restantes hrincipios alimc:nticio^;

percr tanto la gr•^^sa cae la leche, cuando sc trata

de vacas en ]actació3^r, como las adiposidade^ de

los bóvidos en cebo, ticnc^n su parcial origen en

1^s flidrocarhonados v hasta cn las pr^otcrna^ dc•

la ración, es ^decir, yuc ]a prc^]isposición a produ-

cir leche ma^ rica, stt^one en el organismo animal

un metaboli^mo ^^olarizado hacia la iorma^^ión de

grasa, y aunque la ^ncta d^^l selcccionador sca

otra, ]as ind;^-^idualidades quc dc^tacan ticncn ha-

r^ecida conformación a ese prototipo de vacuno <^

n^enudo descrito como animal de carnicería. I+^st,^

causa nos habla del ot^igen de la dok^le aptitud,

fervorosamente defendida por técnicos de I^aíscs

donde la composición de la leche se antehonc a l^^

productividad.

L^a raza holandesa en su or^iben, como cons^^-
c:uencia de señ^^larse un niíninio de r•iqucza ^;rati^i

bastante clevado ^ara lo^;rar la in. cripción en c^l

]ibro genealógico, y de pa^;arse la Ieche a un ^re-

cio en prcyporcibn a su riqueza, ha evolucionad^^

haci^ tipo menos lechero que el clásico, y I^or eso

hay que buscar Ias má^imas dc> produccián cn

descendientes de las quc se exportaron ^ Canadá,

I^stados Unidos e In^laterra, entre otros paí^cs.

donde orientaron de forma distinta la seleccic^n.
Pero ya en Holanda mismo se advicrte al^;una

rectificacicín a la tendencia apuntada, y en I;ana-

d^^ías fan^o^as, siempre con5er^^ando más recia

^onformación, se ven ciertas vacas más alargadas.

con predominancia del cuarto posterior, cuello de

más longitud, tzbre 1•egular y clástica y temhera-
mento más ti ivo quc, c^_sualmentc, son Ias yuc•

ostentan Ia, mayores hroducc^iones, e hijos dc ^-a-

cas como éstas son los sementales que m^ís busc^rn

'.os ganaderos p^ra fecundar su^ hembras.

Para justificar mi punto de vista, tomo del «I^c-

sumen dc tr^abajos dcl Herd-F3oo}c» , fr•isón cor•res-

hondiente al período de ] de mayo de 1^47 a 3O

de ^abril de 7`)4`3, ]cído en la amablea ordinaria de
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^^ste ítltimo al^o, el siguiente cuadro de compo-

sicitín media, referida a varias cifras de ric^ucza :

Ii1Q_^I^:'l,A RIA'ChailA P1iOTF;INAS LAC'1'OSA Y

G1^:1SA ^ r^ Sb:CA jr o/
/o ^I I Iv I^; R A I.I^: 5

:3,25 1'?,1(i 3,'?3 5,fi^

4,15 12,75 3,34 5,(i^>
.1,•?-k 13., ŝ9 3.5ES ^^^.53>

-t. i ^ l-t. l 3 3.6-^ , 5(;3

:^.''0 1 a^,75 3,^5 t^,(i!

C'omo pucde vcI'se^, lo^ attmentos de la riqtter^i

^rn^n no son ,^r^^porcionalcs a los de los restantcs

^•nmp.^nentes; ]a cantidad de proteínas es poc:^

mayor y la de lactosa y materias minel'ales es sen-

sihlemente ibtlal.

Si con las antel•iore.^ cifras y comparando d^^^

^ asos extl•emos con el ejemhlo de la pi^oducció_^

inc<iia dc^ Holant3a, clue oscilar<^ alrodedor de 4.500

1<ilo;;ramo; de leche de -^ poI• 100 de I•iqueza gra-

,a cn ^^críodo de lactaci^^n normal, utilizando 1_1

tahl<i ^ie Perkins, serían comparables:

^'a^^a ^.-Productora dc 5.0^^ kilo^I'amos ctc

l^^che' <^ie 3,2^ l;or 100 de matel•ia gI'asa. De dicha

i^^chc se cbtendrían anualmente lfi4,77 kilo^;ra-

ino^; clc ^rasz, l;Lttil•ométr•ica, fS16,51 kilogramos dc^

materi^I seca, lEi3,77 kilo^,rramos de ^roteínas y

257,f)S kilogramos de lactosa y materias mineralcs.
Vaca I3.-Yroductora ^de 3.813 kilogl^amos dt'l

:^,'?0 hot• l00 de I•iqueza grasa. Según los antel•io-

res datos, de tal leche se puede^n obtener 198,28

kil^^,^ramos de grasa butirométrica, 5f2,42 kilogra-

mn^ de^ materia seca, 146,50 kilogramos de proteí-

^^as v 3l(;,?0 kilo^t'amos de lactol'a y materias mi-

ncr<Ilc^.

l^^stimulada ]a proñucción de grasa, es induda-

hle quc^ a cualcluier ganadcro le conviene la vaca

G, ^^ mientras no varíen aquellas círcunstancias

<i^^ met•cado, en Holanda seguirá imperando el de-

n^^Ininado animal de doble aptitud, y tanto en ca-
t^^tl^,,ros de exposiciones como en los traY^ajos téc-

nicos del RundYee-Stamhoek, nos seguiremos en-

fl•^^ntando con el ejemplo de ^^acas de lactaciones

<^orricntea, en las que se destaca la cifra de riquc-

za ^rasa, superior al 5 por 100, alguna de las cua-

les hc^ visto en rcciente i-iaje profesional por los

Países Rajos, sorprendiendo a los indígenas, com-

l^añeros en actividades zootécnicas, la poca esti-

ma^•irín c^tte hice de t^n distingttida cualidad, poI•-

^^nt^ tales ^•aca^ t^o suelen ofrecer esos signos e^-

tc^rnos tlue ac•rcciitan la aptittld lechera, principal

f,ict^^I• s^>hre todos los demá^, para los que tenemr^s

A^, r c t^ i i. r u r c a

que estttdiar cl i^rohlem,i des-

dc aquí.
I+^ntre nosotros, pa^;ánclose la le-

che a tanto la ttnidad dc ^-oltuncn.

sin dema^iaclo atencidn a la cali-

dad, resulta más rentahle eYplotal•

vacas como la A; i^er•o la cosa es

menos simple, y lo c^uc se pretende

hrobar en es(as línc<IS no es únican^entc ]a

conveniencia e^;oísta ^t^cl productor de leche,
sino la ^referencia clesde un punt.o de ^-ista
nacional, de contar con un censo d^^ ^-aca^ ^'n lac-

tación cuya^ características protlucti^-as mc^lias ^c

ucerquen más a las de la ^^aca primera.

Si paI'a comE>aral• atnhas vacas, Ilc^n^an^lo cn cl

valor alimenticio dc la leche ohtenida c^n catla

caso, sttmamos las calorías de to^los los coml^oncn-

tes, nue^^amente aparc^ccría la pr^^frrc^ncia <lc^ la

^-aca B, porc^uc a] multiplicar el contc^nido cn :;^ra-

sa pot• 2.2^, al ohjcto dc cquiparar t^on los t3cmá^

c^mponente,,, quecia t^^^^orecida al forzar c^l tínico

cn que e]la ofrc<^e^ ma^^ur producci^ín. Si ha^^iendo

más ^^mple l^t romporacibn, tencmos en ^'uenta

la materia sec^I total. nos resulta mc^jor la ^^a^'a ^,

y como al aprc^ciar las condicion^^s dc tm alimen-

to no hay por qué considerar caclu^i^^an^<'ntc su

cnel•gía potcn^•ial, sino tamhién la natl^ralc^r^^ dc

los componcnlc^^, no c^tá de más r^^.•^^i•<l^^r ^^uc^ la^

proteínas dc la leche son de gran importanci^i en
la alimentaci^ín hum^ina, porqu^^ ^^onticnc^n ami-

no^ícidos esen^•ialc^ fácilmrnte a^i^nilahl;^^; la lac-

tosa es uno clc^ los hiclrocarhonatlos más tolcra-
l^lc^5, con hcn^^fi^•i^^^n acc^i^^n sol>rc^ c^l allar^^t^^ ^ii-
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restivo, ti las materías minerales entran en can-

tidacl suiic•iente }^ar•a c•uhrir las neeesidades <lei
c;r•ganisrno hl^mano c•on ^ólc^ tm cc^nsumo disc•reto.

I^',r, la tran^for•macic^n de alimento^ vegetales en

otros de or•igcn animal, son las grasas las caue nos

cian el mc^n^^r rendimiento; de ahí la actual orien-

t_ccicín en el g^rna<lo dc al7asto hacia i<^ producciÓn

dc c•:^nales m:rgr•a^, lo cual tienen la misma justi-

fic•ac•ión qne la de prctender• no ele^•ar demasiac^o

l^r ridueza dc^ la leche, con objeto de sacar m^ís

utilidad a lo:; alimento^ consumidos por las vac•as.

1'or• otra parte, no es la leche rínica ni principal

fuente dc grasas l^ar•a el hon^hre. ^•c^ultanclo acel^-

lahle ese l^ron^cdi„ del .1 l^or 1OO señala^i^^ ^•^^ niu

chos países l^<u•a I<r dc• c•c^n;cnnn. ^^ n^^ ncrc•c^ f^clt,i

forzar e5a c•ifra, ya cluc lc^ ser•í,^ ^r c•osta de la c^^n-

tiiguicnie rc^duc•c•ic^n de I^^s deni^ís l^r•inc•il^ios ^rli-

rnenticios.

Si, con^o en ^rlgrn^o <ic• Ic^^ aluclidc^^ }^^ríses, ^^a-

lot•amos la leche seyírn su ricluez;r-c•r•itc•ric^ cluc•

tamhién en Esl^ai^a tic^ne sus clrfensc^rrs , al c•un-

^umídor• le deher•ían co^tar lo niismo oc•hc^ hilc^-

gr•amos de lec•he de vac•a A yue c•in;•o kilc^gr-arnc^s
de lechc^ de la ^-aca I3, l^uestc^ cllre a^nhc^s c•onlie-
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nen 2ES0 gramc^s dc brasa butirométrica; pero unos

y otros, re^}^ectieamente, tendrían, además, 972,í^

^ramos y 737,5 gramos de materia seca, 25^3,4 ^ra-

mos y 192,5 gi^anlos de proteínas y 454,4 gramos

y'^83,5 gt•amo. de lactosa y minerales. Esto quie-

re decir^ que pa^•a volí:menes de leche con igual

cantidad dc gr•asa aporta más principios nutr•ititi^os

la vaca A.

Ent^^e nos^^tros, la n^ianteca es una grasa de alta

calidad, que ^o}^orta reñida competenciz con otT•as

de ^^rigen animal v ^^egetal, cuyo consumo está

más eYtendido, pero se coti^a hien, aun cuando

n^^ está ^ener^lizacia corno pr^^^duct^^ pr^incipal en

las indu5tr•i^s, dcdica^da^ má^ a la pasteurización,

qucse^ría, conclE:nsación o evaporacíón, en lo cual

es mayor índice ^^cl i•endirnicnto in^du^trial la can-

tida^l inicial de e^tracto ^ec^o o de pi^oteína. Es
natural c^tie, en lati actuales circunstancias, cual-

quicr director ^^e una industria aspire a los más

e':evado^ }^^^rccntajes de ^rasa qtie le a^e^;tlran

inavor^ ingreso c^>n la manteca, quc suele ser un

producto secti^ndario ; pero el problema así está
mal plantezdo v, vol^^iendo a nuestr•o^ dos ejein-

^>lo^, lo que hay que comparar c^s el distinto intc-

rés fabril, fi•c»te a 5.070 Kg. de leche de 3,25 por
100 ó 3.813 K^ . de 5,30 por 10O.

Unicamente para lcs que lo i^noren diré quc

cn ^ma fábrica cualquiera, por imperativo de la

t^niformidad c3e; pi•oducto pr•il^cipal, se desnata

^_^arciaiznente la ieche qu^e se recik^e ca^da día ha^ta

^1C]^iP Ulla ]'IUUf'%8 ^I'8ti^ CTl ]c^ 71l^ltPI'1^1 ^T'11Y11 ]211-

cial, c^ue sea po^ible mantener durante to^o el año,

pcsc a las oscilaciones por causas meteorológicas,
^^.>^,tacionales, etc. Si, para concretai•, suponemo5
tma i•iqt^eza d^el ^ por 100, de nue^tr•os dos casos

^c ^;bten^ir•ía :

^.-5 i K^. de nata clel 2^^ por• 100 de riqueza
grasa y 5.013 Kg. de leche ^le] ;3 poi^ 100 con un

^^^tracto seco de 11,91 por 100.
R. 347 Ke^. ^c nata del 25 por 100 de ri^^ucza

^;^r^as^l y 3.4f;E; Iig. de leche dc^l 3 p«i• 100 con un

cxtl•acto ^eco de 12,f1 pcr 10O.

,^unque la lechc segunda es de un poco mejor

^•cn^{i^nien?^o industr•ial, debi^lo a^u mayor e^trac-
tu, corre^icl^^^ las cifr^s corresn^ndientes, esa fá-

1^rica ideal partii•ía, en el caso A, de L'339 Kg. má^
rl<^ leche a rr^ni-f^^i•ma^•, fi•entc ^l la diferenci^^ ^1.^

`'^fO f{;;^. cle nata del ?5 por 100 de suburetiucto en

cl caso F3. No quiero complicar mi clemostt•ación
}?,^^ciendc ap.:rrrer ^^recios de una v otra, que se-

^;uram^nfi ^F^rían ampliamente discutidos; pero
;i el ]ect^^r c^^noce lus que aplic^ alguna fábrica,
^3:,^ sencilla^ ^ntiltil^licaciones le llevarán a com-

prender conmigo 1^ mayor utílidad, también para

cl fabricante, de la primera vaca, que daba una

]eche m^is normal en su composición.

Me anticipo al sirn^le^ pensar dc ^robabies con-

tradictores, insistiendo en que al inclustrial que

r^iense zl ^dí^a, no es dable haccrle pai°tícipe de e^-

t^ s su+ilF,zas; st? hasta ciei•to punto lógica pre-

tensión es que los gana^deros, sín estímulo alguno,

le entre^uen lech-e cada vez más rica, en la que

^^e bien cl i^^c•rrmente inmecliato de su benefieio,

y no desea saher otra cosa. Pero aquel que mire

más alto, con^iderando quc vacac ideales como 1as

A y B pueden pertLnecer a^los ganaderos distin-

tos, ambos cot^. ^imilares capital de explotación y

bastos gPn^i•ales por cabeza, p`^recidos mano de

c^bra v consumo ^de ^ie^nsos y fori•ajes, pai^a qu^ la

s^^^^ciedad reml^nere justamente a uno y otro su^

^_ctivida^des, en premio del sei•vicio que recibe y

en proporción al esfuerzo, 5.070 Kg. de leche de^l
^,,25 por ]00 ^ie riqueza, ^deberían costarle a ]a

^.:dustria lc mistno qti^e 3.813 I^g. del 5,20 poi• 100,

y con este :,ilpuc^to, creo yo que nadie intentaría

la defe^nsa de ^-acas con^o la B a explotar en nues-

tra Patria por su prc^ducción láctea.

Del mi^m.o me^io que, ^ veces, por• culpa de los

ár•boles, no ]1ay inanera de ver• bien el bo^que. tios-

^^^echo qu° ^l em.brolle de níimeros expue^stos aca-

:o haya deja^lo oculta mi idea x^r•incipal, que no

^fué c?tra q^_^c la de pre^^enir contra el peli^;ro de

pretender• la mejora de^ la riqueza gi•asa como úni-

co f^ctor, a ac^u^llos que, sin fij^rse hien en la casa

propia, gustan de mirar a menu^do a]a del vecino,

pues si ^l é^itc les scnriera, en lZ misma propor-

rión se ir^in alejando del tipo de ganado vacuno

icchero cle ma^^oi• utiliciad, teniendo en cuenta el

uledio anlbic»tc^ en que nuestros vaqueros actíian,

y- ^i éstoa pr_^nt^o lo empezarían a notar en sus bol-

^illos, qu^ intc^ran una mínim^i parte de la eco-

nc^mía na^ional lechera, con^ídére^e qu^e en esto

no es sencilla una t^ectificacibn v 1a prudencia

aconseja orientarse bien ^desde el comienzo. Y no

;;ensé al e^cribir en los pocos que en Es^aña lle-

van ya algunos años ^eleccionan^do sobre dato^

numérico^ ^e t•endimiento lácteo, porque éstos

manejarán may-oría de vacas i•eproductoras cuya

leche oscilar^á alre^ledor de ^ese 3,25 por 100 tan-

tas ve^e^s rcpetido, sin pretender cifras mayore^,

i^crque su ^rientación 1^, va marcando el lento as-

cFnso de ]a prc^^ucción media }^^^i^ ^-aca y día, ha-

^^ia la met^ c'c: tm animal tipo, de mayor ^ptituc^

lechera quc e] ^,ctual, y^ bien saben ellos que para

c,^t^o es tnejor no mirar de^^^asia^do a las cifras de

^^l C;)Tlll^(1^1['1OTl.
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No es la primera vez que se escribe algo relacio-

nado con esta planta, y por ello hemos de e^itar

insistir en su origen, su descubrimiento y sus múl-

tiples aprovechamientos, que, con ser tanto^, no

harían sino ocupar espacio en este trabajo, que

ti^nde-y ése es nuestro deseo-a divulgar algunas

p^rticularidades de dicho cultivo, referidos prin-

c? ^•.zlmente a su producción de grasa y de piensos.

Tampoco vamos en este artículo a referirnos a

experiencias ajenas, sólo conocidas por referencias

m.ás o m.enos dircctas, sino a los resultadas de rei-

teradas pruebas hechas, en distintas parcelas de

diversas provincias españolas, con semilla seleccio-

n.ada dc Estados Unidos, nruebas oue han dado re-

sultad_os tan positivos que, estudiados económica-

mente, hacen aconsejable el cultivo de la soja, tan-

to por lo que a r^ndimientos se refíere, cuanto por-

que se trata d^ una planía que llenaría un hueco

en las rotaciones de cultivo de nuestros predios,

CULTIVOS DE REGADIO

LA SOJA
^^J^^T ^zÍnz^ ^f^e ^^^e'^rr La^t.+at

Perito agrícola del Estado

de nuestras ubérrimas vcgas, dc los nuevos re^a-

dío^ y, en fin, en aquellas tierras de riego eventual

donde la soja, debido a su poca exi^encia en a^ua,

desem.peñaría un importante papel.

Es fácil, porque mucho se ha hablado, haber oí-

d.o esos detalles que hacen sonreir a los incrédulos,

y qu.e se refieren a la obtención de leche dc. soja,

queso de soja, jalea de soja, café, plásticos, etc. Sin

em.barPO, no es planta generalmente conocida por

nuestros labradores, aunque tengan idea de que la

soj a contiene aceite y que se utiliza para alimento

httmano y con fines industriales.

En efecto, la semilla de soja, una vez prensada

y som.etida a la acción de ciertos disolventes, pro-

duce un aceite del grado de los semisecantes, cuya

composición es :

Peso específico ... ... ... ... 0,9z37

Indice de saponificación .... 191,9000

" de Reichert Meissl ... 1,Z900

" de yodo ... _ . 122,5000

" de Hehner ... 92,200(1

Una vez extraído el aceite-cl 16 por 100, apro-

xi.madamente, siendo el contenido total cl 19,63

se obtiene un orujo en forma de torta, que contienc

propiedades ó^^timas para servir de alimentación

al ganado, debido a su riquezu en proteínas, quc

sitíta a este pienso a la cabez^i de cualquiera de

]as leguminosas que entran en la composición de

racíones.

De los repetidos análisis hechos de semilla dc

soja se deduce que su composición por cada cicn

partes es:
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Pnr^^i^la dr ^u.)u ^•n pli^na rrnn;^z,ín cn lu fincu <<La KeKaltid,u^, en ^•I G^^rn^inu mnni^•iP;^l dc ( ^uadal;i.^uri. ^Fo'^o d^^l uiitur.^

Cenizas ... ... .

Aceite brutc ...

Fibra bruta ...

Proteína bruta

1,^9

19,63

5,52

42,12

Es decir, que un kilogramo de soj a produce 4.114,66

calorías.

Este valor energético, comparado con el de otros

alimentos, da las siguientes significativas cii'ras:

Azúcares (sacarosa) .. 7,97

Fósforo .. 0,66

Potasio ... ... ... . .. 1,67

Calcio ... ... . . ... ... ... ... ... 0,27

Con las cifras precedentes obtenemos:

a) Que la riqueza en proteína es marcadamente

superior a la que contiene cualquier leguminosa

(veza, habas, guisantes, alfalfa, esparceta, etc.).

b) Que 100 gramos de semilla de soja contie^nen:

Hidratos de carbono (fibra
rosa) ... ... ... ... ... ... ...

Proteína ... .. _

Grasa ... . _ . . . . . . .

que traducidos a calorías por 1.000 dan:

Hidratos de carbono __._ 55,309

Proteína brt^r:^. . 173,598

Grasa .. 182,559

Soja ... ... ... .. 4.114,66

Harina de trig•o .. 3.600,00

Huevos ... ... 1.600,00

Carne de vaca ... ... 1.100,00

Patatas ... ... ... .. 956,00

En los diferentes regadíos de nuestro país henws

ensayado distintas variedades de Urocedencia atne-

ricana, de las que han dado resultados positivos las

llamadas Capital, Fla^nbeaic, Norchief, Blc^.ckhc^zuk,

y saca- Chippewa, Ottaiua Mandari^a, Monroe, Ada^^is, Ha-

13,50 rosoy, Haiuke^e, Clc^rk y Li^acol^a, cuyos ciclos ve-
42,72 getativos, reiteradamente comprobados, oscilan en-
19,63 tre los noventa y los ciento treinta días.

La soja es planta fijadora de nitrógeno y va me-

jor en terrenos donde se haya cosechado una ago-

tante. Sin embargo, puede, en ocasiones, repetirse

el cultivo, siendo recomendable en este caso am-

pliar e1 marco de siembra. El terreno ha de pre-

1:;1



A(3R 1 CULTURA

pararse con una labor n_ rofunda, que mulla el asien-

to de la planta, cu,yas raíces se desarrollan mucho.

A esta labor deben seguirle dos cruzadas de arado,

incorporando el estiércol a razón de 10.000 kilos

por hectárea, dando después dos pases de grada y

uno de tabla. Los abonos m.inerales oue han de em-

plearse son el superfosfato, en dosis de 300 kilos;

200 de potasa y 80 a 100 de amoníaco por hectárea.

Es planta de segundo fruto, y, por tanto, va bien

sobre rastrojo. Sembrada en abril, cuando no son

ya de temer las heladas, puede recolectarse en ju-

lio. La siembra para obtención de grano debe ha-

cerse a golpes, separados de 25 a 30 centímetros,

empleando tres semillas bor golpe y distanciando

las líneas o calles GO centímetros. Durante los tres

primeros años de cultivo de soja debe inocularse

la semilla con bacterias nitrificantes, humedecien-

do los granos inmediatamente antes de sembrar

con agua o con agua _v leche a partes iguales y re-

volviendo en seguida la semilla húmeda con el pol-

vo bacteriano. Las flores nacen de abajo arriba,

son pequeñas, papilionáceas, de color blanco, ro-

sado, morado o violeta; tienen diez estambres y el

estilo algo encorvado. Son generalmente autóga-

mas y se marchitan en el día. Raramente se pro-

ducen cruzamientos y no es corriente la poliniza-

ción entomófila, porque las flores atraen la aten-

ción de muy pocos insectos y son contados los que

con las abejas y las avispas frecuentan este cul-

tivo.

La soja no es planta demasiado exigente en agua,

y los cuidados culturales casi se reducen a las es-

cardas y a los riegos, que han de darse cada quince

días al principio, espaciándolos luego según las exi-

gencias de la planta. Las vainas colgantes, vellu-

das y en algunos casos encorvadas, contienen de

una a cuatro semillas de color amarillo apagado,

aunque también las hay verdes, pardas y negras.

Son ovales, más pequeñas que las del guisante y

con el ombligo o punto de la chalaza bien diferen-

ciado. Un kilo de semilla contiene de siete a diez

mil granos. Suele la planta desarrollarse mucho, y

hay variedades, como la Capital y la Harosoy, que

logran alturas de 1,30 y 1,60 metros.

Cuando la planta alcanza su madurez, las hojas

comienzan a amarillear v se desprenden. Las vai-

nas toman poco a poco el mismo color amarillo y

acaban trocándolo por el pardo oscuro. La recolec-

ción para grano se hace cuando la mayoría de las

vainas han tomado el color oscuro, siendo buena

práctica no dejar que se sequen demasiado, para

evitar que al manipular se abran y caiga la se-

milla.

Si se ha de utilizar la soja para forraje, debe se-

garse cuando las vainas están maduras cn un 60

por 100 de su totalidad, momento en que las hojas

alcanzan su mayor peso.

La producción de la soja para forraje es, en ca-

sos muy favorables, de unos 30.000 kilos por hecta-

rea, oscilando la de grano, en las mismas condicio-

nes ventajosas, entre 2.000 y 2.500 kilos por dicha

superficie, pud.iendo considerarse como una media

normal la de 1.500.

Estas cifras podrán parecer altas a quienes des-

conozcan la planta, su cultivo y sus posibilidades.

Sin embargo, podemos decir aue si la soja no ha

dado resultados satisfactorios en determinados ca-

sos y zonas, ha si.do indudablemente por no haber

contado con semilla adecuada. No todas las varie-

dades se adaptan a cualquier terreno y clima ; por

consiguiente, no todas producen lo mismo. Cono-

cemos muchos casos de siembras fallidas efectua-

das con semilla de escaso poder germinativo o de

procedencia desconocida. La semilla de soja, como

la de la mayor parte de las oleaginosas, pierde su

facultad germinativa relativamente pronto. Por ello

hemos de aconsejar siempre que se utilicen scmi-

llas seleccionadas de la mayor garantía, si es que

se desea un cultivo económico y una producción

m.áxima.

Han transcurrido muchos años desde que se ini-

ciaron, en Andalucía, los ensayos de cultivo dc esta

planta, y solamente el tesón, el constante estudio

de variedades y su adaptación a cada zona climá-

tica de España y la aplicación de cuanto hemos

aprendido en ese tiempo nos han llevado a conse-

gui.r producciones como las obtenidas en agosto de

este año con las variedades Capital y Harosoz/, que

han superado los 5.500 kilos por hectárea.

En régimen de cultivo intensivo, como planta de

segunda cosecha y haciendo la media ponderad•<t

del país, es posible que esta cifra se quede distan-

ciada de las que se consigan, pero producciones

normales de 2.500 y 3.500 kilos pueden consideratse

tan interesantes como para incorporar la soja a las

alternativas de nuestros regadíos.
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^a viticu^tura en ^os Estados ^nidos
^ ,

^^^^^ r ^,L ic ^ a ^^^^t'a ^^^,

Ingeniero agrónomo

La viticultura en los Estados Unidos ocupa en

extensión el primer lugar de América y el noveno

en el mundo, siendo solamente suUerada por Fran-

cia, Italia, España, Turquía, U. R. S. S., Argelia,

Portugal y Yugoslavia. Sin embargo, como país pro-

ductor de uvas de mesa, mostos naturales y pasas

se destaca ampliam.ente sobre todas las demás na-

ciones, en particular referente a los últimos as-

pectos.

Según las últimas estadísticas, la superficie del

viñedo es de 264.300 hectáreas, con una producción

total de 28.423.000 quintales de uva, de los que

15.149.906 quintales se dedican a pasificación,

5.733.378 quintales a uvas de mesa y el resto a la

producción de vino ,y mostos.

El 70 por 100 de la superficie del viñedo se con-

centra en California, con una superficie de 184.714

hectáreas, de las que 93.144 hectáreas producen uva

para pasificar, 34.328 hectáreas se dedican a uvas

de mesa v las 57.242 hectáreas restantes a uvas

para vino.

El 30 por 100 restante de la superficie del viñedo

se distribuye entre los siguientes estados, ordena-

dos con arreglo a su producción: New York, Wásh-

ington, Pennsylvania, Michigan, Ohío, Arizona,

Montana, Arkansas, Nord Carolina, Iowa, Illinois,

New Jersey, Georgia, Oregón, Sud Carolina, Virgi-

nia, Indiana, West Virginia y Kansas.

Refiriéndonos a California, las principales va-

riedades de uvas que se cultivan, según su orden

d° importancia, son las siguientes:

Uvas para pasijicar: Thompson seedless, Muscat

of Alexandria, Black Corinth v Seedles Sultana.

Uvas de mesa: Thompson seedless, Emperor, Fla-

me Toka.y, Málaga, Red Málaga, Ribier, Almería,

Clivette noire, Olivette blanche v Rish Baba.

Uvas vara vi^zo (negras): Zinfandel, Carignane,

Alicante Bouschet, Mission, Grenache, Mataro, Pe-

tite Sirah, Cabernet Sauvignon, Black Malvoisie y

Barbera.

Uvas para vi^ao (Ulancasl: Palomino, Burger,

Sauvignon vert, French Colombart, Franken Ries-

ling, Sauvignon blanc, Johannisberger Riesling y

Folle blanch.

E1 90 por 100 de los viñedos californianos dedi-

cados a aroducir uvas para pasificar están forma-

dos con la variedad sin semillas S2^lta^ai^ta, llama-

da Oval Kish^nish y T3aonapso^i seedless, esto últi-

mo por h^ber sido introducida en California por

Mr. Willi^am T'hompson, cerca de la ciudad de Yuba,

cultivándose en el 10 por 100 restante casi exclu-

sivamente el _M2cscat of Alex^rndria (Moscatel ro-

naa^io o Moscatel ^ordo bla^aco en Esp^^ña), ya que

la variedad Black Cori^ath (Za^ate Curra^zt) tiene

poca difusión, y la Seedless sicltana (Ro^u^ad see-

dless) ha sido prácticamente anulada por la pri-

mera.

La Tlzo^ni^so^n seedless es también empleada co-

mo uva de mesa, debido a sus hermosos racimos

con uvas de tamaño medio, elipsoidales alargados,

blancas algo verdosas v m.uv dulces cuando están

m^aduras, lo que ocurre en fecha bastante tem-

prana.

Entre las uvas de mesa, con este destino exclu-

sivo, la variedad E^n^eror es la que tiene mayor di-

fusión, debido a su bonito aspecto, buen sabor, ma-

duraci_ón tardía y resistencia al transporte y al-

m^acenamiento. Es de color rolo claro o rojizo píir-

ptu•a, con racimos de grari tamaño y granos gordos

muy regulares.

Ocupa el segundo lugar la uva de mesa Flame

Tokay, originaria de Kab_ylia (Argelia), donde se

la conoce con el nombre de Ahmeur Uou Ahmezcr.

Es variedad de gran tamaño, de color rojo brillante,

sabor neutro y muy resistente al transporte.

Las variedades españolas Málaga y Red Málaga

l;i:i



A(;R 1 CULTURA

^'ifu^du d^^ ('ulifurniu, ^•un ^•ucePamieutu P^^ra ^ino, Dodado
en ea^u.

o Molinera tienen mucha menos importancia que

las anteriores, y la Alrnería (Ohanez) casi no se

cultiva; sin embargo, la uva Alphonse Lavallée, co-

nocida en California con el nombre de Ribier, que

no tiene nada que ver con la Gros Ribier de Euro-

pa, produce granos de color negro azabache, su-

mamente astringentes, de gran aceptación, culti-

vándose en áreas de gran importancia.

Las variedades Olivette noire, Olivette blanche y

Rish Baba, presentadas todas en el mercado bajo

la denominación de Lady Firagers, porque también

la última variedad, de origen persa, es de tipo cor-

nichó7a, tienen cada vez menos importancia, debi-

do a sus peores características, respecto las ante-

riores, sobre todo en cuanto a resistencia al trans-

porte.

EI 85 por 100 de los viñedos californianos desti-

nados a la vinificación son de uva tinta, y sola-

mente el 15 por 100 restante está formado con va-

riedades blancas.
En los encepamientos para vino destacan las va-

riedades tintas Zin fandel y Carignane (Cariñena

de España), que ocupan el 25 por 100 y 21 por 100

de la superficie total destinada a este uso exclusi-

vo, ya que no consideramos el empleo de la Tho^np-

son seedless para vino, por ser circunstancial, cuan-

do el mercado no absorbe su destino a uva de mesa

o pasificación.

La variedad Zinfandel se dedica fundamental-

mente a la producción de excelentes vinos secos,

mientras que la Carignane da origen a vinos de

postre de innegable valor.

La variedad tintorera Alicante Bouschet (híbri-

do de Garnacha y Petite Bouschet) ocupa el ter-

cer lugar, con un 11 por 100 de la superficie total,

cultivándose la uva Mission, Grenache (Garnacha

de España), Mataro (Mataró de España) y Peti.te

Sirah, en orden decreciente del 7, 6, 3 y 3 por 100,

respectivamente, y CaUer^aet Sauviy^aon, Black Mal-

voisie y Barbera, en cantidades todavía menores.

La variedad Missio^i, uva tinta obtenida en la

Misión de San Diego (California) a partir de pc-

pitas, por misioneros españolcs, a fines del si-

glo xvilz, fué la más cultivada en California hastu

el año 1870, pero aím hoy día, desplaz<^da de 1<i

zona costera a las regioncs más tem^^ladas interio-

res, se utiliza para la producción de estiinados vi-

nos de postre, estando siemure asociada con la pro-

ducción de vinos dulces blancos, tales corno el A^z-

gelica.

La variedad Gre^zache se destina fundamentul-

mente a la producción de vinos tipo Oporto; la

Mataro, a vinos de pasto, y las uvas Petite Sirala

dan lugar a vinos de mesa de excelente calidad.

La variedad blanca de mayor difusión, con des-

tino exclusivo para vino, cs el Palonaino, de origen

español, también conocida en Norteamérica como

Golden Chasselas, q,ue ocupa cl 7 por 100 de 1^^

superficie total dedicada a vino _v casi el 50 por 100

de su encepamiento blanco. Le sigue las varieda-

d.es Burger, con un 2,5 por 100, y Sauvigiao^a i^crt,

French Colombart y Franken Riesling (Sylvaner)

con el 1 por 100 aproximadamente para cada una.

El Palonaino se utiliza fundam_entalmente para

la producción de vinos tivo Jerez, y la varicdad

Burger produce en las zonas cálidas enormes co-

sechas de excelente calidad, a.ue decrece en la,s si-

tuaciones templadas, para no mad^u•ar, pudriéndo-

se con las primeras lluvias en los lugares alg^o más

fríos. Los vinos de Sa.uvi^^aon ver•t son dc difícil

conservación.

La variedad French ColonaUard, llamada antes

de la "Le,y seca" West's White Prolific, se dedicu

principalmente para la producción de vinos secos.

Vifu^du alawbra^lii d^^ 'I'huniP^cun ti^^c^ll^•^s, i^n 1'^ilifurniu, ^^nn
pn^lu^ i^n ^^ur^l^íu dobl^^.

134



AOA l CUL1'UEIA

DISTRIBUCION D^ LA PRODUCCION VITICOL^ŝ ^N LOS EST^DOS UNIDOS .

La Sylvazzer, conocida en California como Fran-

ke^t Riesli^zg y la Joha^zzzisberger Riesli^zg (White

Rieslizzy), origen de los famosísimos vinos del Rhin,

produce caldos de buena calidad, lo que asimismo

acontece con el Sauvig^zo^z blanc, que con la Se-

nzillon producen en Francia los afamados vinos

Sauternes.

La industria de zumos de uva naturales tiene

en Norteamérica un desarrollo extraordinario, es-

tando principalmente concentrada en la región de

los grandes lagos, con una producción de 1.500.000

quintales de uva casi exclusivamente dedicada a

dicho fin.

Los jugos naturales de uva están basados en la

variedad indígena Cc^zcord (V. Labrusca), de bello

aspecto, negra, gran productividad y acentuado sa-

bor característico, muy del agrado de los consumi-

dores, fundamentalmente debido al antranilato de

metilo que contiene. Su cultivo, en las zonas frías,

se ha extendido de Massachusetts, zona origina-

ria, a New York, Pensylvania, Ohío, Michigan y

otras zonas de menos importancia.

La uva Co^zcord, sometida a prensado en calien-

te, produce un zumo muy coloreado y fuerte sabor,

que hoy día no ha podido sustituirse con ninguna

otra variedad. Se han ensayado las hibridaciones

Fredonia y Van Bzzren, resistentes al frío, como la

Cozzcord, y más precoces, así como la Sheridan,

pero ninguna ha sido de aceptación en el merca-

do. Las variedades Ives, Clizzton, Catawba, Dela-

iuare e Isabella, todas productores directos, tienen

cualidades muy estimables para dicho fin, pero

tampoco han sido aceptadas por los fabricantes.

Recientemente se han preparado zumos de ex-

celente sabor a base de variedades Niágara, Onta-

rio y Sé^zeca, utilizando ácido ascórbico para im-

pedir o retrasar indeseables cambios oxidativos.

En la parte oeste de los Estados Unidos, espe-

cialmente en California, se ha intentado la prepa-

ración de mostos naturales a base de las Vitis vi-

^ziferas allí tradicionalmente cultivadas, pero los

resultados obtenidos les ha hecho desistir de sus

intentos, al no tener la aceptación popular, acos-

tumbrada al fuerte sabor de la uva Concord. Re-

cientemente se ha recurrido a mezclar mostos de

viníferas con zumos de Concord y a cultivar nue-

vas variedades, como la Pierce Isabella y la Scar-

let, que proporcionan mostos de sabor análogo al

de las uvas cultivadas en la zona norte.

Los mostos que se han preparado en California

a base de Moscatel, de fuerte sabor, han sido mez-

clados, para darlos color y acidez, con uvas tintas

Barbera, Valdepeña.s, Sta. Macaire y Borgoña ne-

yra Crabbe, y con peores resuaados, con Petite Si-

13 ri
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^^iili^^lu ^^^^lifurni,uiu ruu planlaciúu i•n ^•^illi•,.

rah, Zi^afayzdel, Alica7ate Bouschet y Cariñe^za. Las

uvas Tokay han sido también utilizadas para pro-

ducir zumo de uva blanca.

En los Estados del Sur se cultivan variedades de

Vitis Rotu^adifolia (M2cscadiueas), cuyos granos,

muy separados y en racimos pequeños, maduran

muy irregularmente, pero en contrapartida sopor-

tan bien el calor y la humedad.

Los zumos de uvas M^iescadi^zeas, adecuadamente

preparados, tienen un hermoso color rojo oscuro

y sabor refrescante, que les hace aceptables para

su consumo como mostos naturales. Las variedades

Scuppernong y Hze^at son las más corrientes, aun-

que también se recomiendan las Brozu^aie, Cree%,

Dulcet, Hu^at y Yuqa.

No queremos cerrar estas líneas S1T7 resaltar el

camino que la viticultura de Estados Unidos nos

m.arca, poniendo en evidencia. las posibilidades co-

merciales de los destinos no alcohólicos de la uva,

legradas con una inteligente organización, basada

en productos de calidad.

('^^ndu^^i^ln tle nn ciiu•U^^ p^ir.^ uni^^ d^^ mi•^^i cn l'alilorniu.
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Veterinario

Diplomado en Inseminación Ariificial

Merced a los avances endocrinológicos, son copio-

sísimas las investigaciones emprendidas durante los

últimos años sobre el empleo de hormonas gonado-

tropas en las hembras domésticas. Las experien-

cias se han encaminado unas veces a luchar con-

tra ciertas formas de esterilidad, otras para provo-

car la oculación a plazo fijo con diversos fines

zooeconómicos y otras con el fin de intentar la

obtención de óvulos en cantidades superiores a las

fisiológicas.

A la cabeza de estos trabajos figuran principal-

mente autores de nacionalidad inglesa o america-

na, tendentes, sobre todo, a activar la formación

y el número de folículos en los ovarios de las hem-

bras tratadas, con el fin de aumentar su prolifi-

cidad.

Los resultados han sido muv variados en rela-

ción con diversos factores: especie animal, clase

de hormona empleada, vía de inoculación, momen-

to del ciclo sexual, etc., por lo que las opiniones de

los investigadores no siempre coinciden.

Los preparados hormonales han sido los siguien-

tes:

L" Extractos de hipófisis de animales de abas-

to, que contienen los necesarios principios gona-

dotróficos y quizá algún otro elemento necesario

(activador hipofisario o factor sinérgico de Zon-

dek). Estos preparados tienen el inconveniente de

que, debido al pequeño volumen de esta glándula,

son necesarias gran número de ellas para dispo-

ner de la dosis suficiente, aparte de que su pre-

paración entraña relativas dificultades técnicas.

2.' Extractos de suero de hembras equinas en

período de gestacián, llamado también gonadotro-

fina sérica, rico en hormona folículoestimulante

(H. F. E.), con la propiedad de provocar el creci-

miento y maduración del folículo, con ovulación y

luteinización consecutiva.

3." Extracto de orina de mujer grávida o gona-

dotrofina coriónica, rica en factor H. F. E. y hor-

mona luteinizante (H. L.), en la proporción apro-

ximada de 2:1. La gonadotrofina coriónica, inocu-

lada en aquellos casos en que existía ya formación

y maduración folicular, es capaz de provocar la

ovulación y cuerpo lúteo. Sin embargo, a dosis su-

periores, por su riqueza en H. L. podría inhibir el

desarrollo folicular y el celo por una luteinización

masiva.

La participación de estos principios hormonales

con acciones sucesiva y sinérgica en los fenómenos

de maduración y dehiscencia folicular parece ser

la siguiente : dosis débiles de foliculina ponen en

movimiento la secreción hipofisaria en H. F. E., la

que a su vez provoca en el ovario el crecimiento y

inaduración folicular. E1 folículo, consecutivamen-

te, produce estrógenos y apetencia sexual o celo.

La foliculina ejerce a continuación una acción in-

hibitriz sobre la descarga H. F. E., con lo que ésta

decrece y aumenta progresivamente la secreción

de H. L., la cual colabora en la dehiscencia folicu-

lar y formación del cuerpo amarillo con secreción

de luteína. Esta inhibe la producción hipofisaria

de H. F. E., no madurando nuevos folículos mien-

tras el cuerpo líiteo se halla en actividad. Cuando

ésta mengua, entra otra vez en acción la H. F. E.,

repitiéndose el ciclo.

En ganado ovino, Zavadowski ha logrado aumen-

tar el número de partos gemelares de 128 corde-

ros, en los rebaños de control, a 140-170, gracias

a la inoculación de suero de yegua grávida duran-

te la fase folicular del ciclo estral.

También en ovejas, Lopyrin, con un tratamien-

to de gonadotrofina sérica, en dosis de 100-200 uni-

dades, aunque no menciona en qué fase del ciclo

estral tuvo lugar la aplicación, ha obtenido 120 cor-

deros de 65 ovejas.
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Igualmente, Murpherec, de la Universidad de

Wisconsin, con extr,actos hipofisarios concentrados,

ha consegtzido 357 óvulos en 65 ovejas.

Las experiencias de Hammond en ganado lanar,

en épocas coincidentes con ciclo sexual activo, han

evidenciado que el porcentaje de partos puede au-

mentar mediante inoculación de 450 U. I. de suero

de yeg^ua g^rávida al duodécimo día del ciclo estral.

Sin embarg^o, este mismo investigador, trabajan-

do en ovejas en anestro, con la idca de provocar

el celo y ovulación para conseguir dos crías por

año, ha obtenido resultados poco satis^actorios. In-

oculando 250 U. I. de gonadotrofina sérica, parece

que se produce ovulación e incluso secreción va-

ginal como en los celos fisiológicos; pero, sin em-

bargo, no se presentan celos uparentes en la ma-

yoría de los casos. A esta ovulación sucede la pues-

ta en marcha del ciclo sexual normal, con ovula-

ción y celo que aparece de un modo regular a par-

tir de los diecisiete días de tratamiento, pero que

en ocasiones puede tardar más. Por ello es conve-

niente reinocular a los diecisiete días para garan-

tizar la ovulación. A pesar de todo, se tropieza con

el inconveniente de que este celo normal, con bas-

tante frecuencia no va seguido de gestación, tanto

si se aplica la monta natural como la inseminación

artificial.

La falta de celo en la primera ovulación, conse-

cutiva a la administración de gonadotrofina séri-

ca, en nuestra or^inión, de acuerdo con la de mu-

chos investigadores, puede sintetizarse así: Recor-

dernos que el origen del licor folicular es atribuíble

a las células de la capa granulosa, que se fundi-

rían en una masa líquida, a la que se une el lí-

quido extravasado de origen sanguíneo y linfáti-

co. Sabemos también el poder estrogénico de este

licor, rico en foliculina, el cual no ha sido origi-

nado en las capas de la granulosa, sino precisa-

mente en la teca interna. La circunstancia de que

ambas secreciones se mezclan en la oquedad fo-

licular obedece a simples fenómenos coincidentes

en el receptáculo comím ( Tolículo).

Los primeros en demostrar esta independencia

fueron Moricard y Rouget, los que, emplc^zndo ra-

yos X, lograron destruir la capa granulosa ovári-

ca, consiguiendo la desecación total del foliculo. A

pesar de todo, los animales conscrvaban norznal-

mente el celo, merced a las hormonas que la teca

interna, intacta, segregaba.

Observando que tm dintel adecuado constituye

el excitante principal de la descarga hipofisaria, la

que a su vez, en cadena de causalidad fisiológica,

origina el crecimiento del folículo y aumento de

la tasa estrogénica, se puede explicar el origen de

folículos sin signos externos de celo.

La imposibilidad de obtener un porcent^^je nor-

mal de g^estaciones en ovejas en anestro, cuando

merced al tratamiento hormonal hemos consegui-

do la puesta en marcha del ovario, podría obcdc-

cer a que estos folículos de maduración silenciosa

suelen terminar, y en ello convienen la mayor par-

te de los autores, en formas atrésicas indehiscen-

tes o, en el caso de desprenderse, se tratará de

óvulos inmaduros, incapaces de llegar a la segmen-

tación embrionaria. Además, existe una deficiente

preparación de la mucosa uterina para la recep-

ción y anidación del óvulo por secreción folicu-

lar (de ahí lo silencioso del primer celo), o bien

por una consecutiva hiposecreción luteínica, que

no prepararía adecuadamente la mucosa uterina.

Creemos que sería conveniente la administr^^ción de

estrógenos en los días que preceden a la dchiscen-

cia folicular, a fin de preparar el útero y trompas

a la recepción ovular.

S2cperov2clació^a en las he^^zbras do^^zésticas. No

termina con esto la importancia zootécnica de las

hormonas gonadotropas. Su aplicación en dosis su-

periores a las fisiológicas provoca en las distintas

hembras domésticas la formación de un elevado

número de folículos, en cifras muy superiores a las

habituales en cada especie, cuyos óvulos se des-

prenden y pueden ser fectmdados normalmente,

aumentando de esta forma el número de crías por

parto.

Todas estas investigaciones dejan vislumbrar pa-

ra el porvenir de la zootecnia, una vez salvados

ciertos detalles de técnica aplicativa, la posibilidad

de una completa revolución en el campo de la rc -

producción, consiguiendo el aumento de la prolifi-

cidad de nuestras hembras.
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No obstante, en el terreno práctico de la cría ani-

mal, esta superovulación encuentra serios incon-

venientes, por la natural limitación que el tamaño

del claustro materno impone para albergar un nú-

mero de fetos que supere sus posibilidades fisioló-

gicas.

En las hembras habitualmente uníparas, como la

yegua y vaca, sólo excepcionalmente tienen lugar

partos dobles o triples, con los naturales inconve-

nientes de menor tamaño de los fetos, esterilidad

por "free-martin" en las terneras gemelas de ma-

cho y la falta de viabilidad de las crías. Por ello,

desde el punto de vista de la explotación de ani-

males mayores, no es aconsejable la provocación ar-

tificial de la superovulación.

En lo que a la especie ovina y caprina concierne,

los partos gemelares no siempre son aconsejables,

sobre todo cuando las posibilidades alimenticias son
escasas. Desde luego, hay que descartar los par-

tos triples y cuádruples.

En las especies porcina y cunícola, aunque siem-

pre es conveniente aumentar el número de lecho-

nes y gazapos en cada camada, no es lógico reba-

sar un determinado límite, para no resentir la sa-

lud de la madre y ocasionar un desarrollo men-
guado de la prole.

Todas estas consideraciones obligan a declarar

que el tratamiento hormonal, con vistas a la su-

perfecundación, escasamente hubiera rebasado el

círculo experimental, quedando relegado como me-

dio terapéutico en el tratamiento de la esterilidad
en ciertos casos de disfunción endocrina.

Sin embargo, las últimas conquistas científicas

hacen vislumbrar un brillante porvenir para la me-

jora zootécnica. Nos referimos al trasplante de óvu-

los de una hembra a otra, esta última con el útero
fisiológica o artificialmente preparado para la re-

cepción del óvulo fecundado.

Estas experiencias, hasta la fecha, son sólo una

realidad de laboratorio, con éxito favorable en un

número reducido de casos. Sin embargo, fácil es

predecir que esta conquista cientifica habrá de

tener sensacionales repercusiones en el terreno zoo-

técnico cuando hayan sido salvados ciertos deta-

lles de aplicación práctica.

Hagamos un pequeño avance, sin miras profé-
ticas, de las consecuencias que en la selección de

nuestros animales domésticos habrárí de tener la
superproducción y el trasplante de óvulos fecun-
dados.

En nuestra zootecnia actual, las hembras mayo-

res, con un ciclo estral de alrededor de veintiún

días, normalmente sólo producen un óvulo maduro

en cada celo. De aquí que las posibilidades de re-

producción de las hembras genéticamente selectas

queden vinculadas a una sola cría por año. Por

ello, aun contando con un buen número de hem-

bras de excelente categoría zootécnica, la trayec-

toria de multiplicación de ejemplares valiosos es

lenta y trabajosa.

Con el trasplante de óvulos, el camino se abrevia

notablemente y los resultados serán sorprendentes.

Relevadas las hembras del oneroso trabajo de ges-

tación, serán dedicadas íntegramente a la produc-

ción de óvulos fecundados, que podrán ser "incu-

bados" en el útero de hembras de poca valía zoo-
técnica.

De esta manera, en lugar de un producto anual
será factible obtener un número equivalente al de

ciclos estrales, que en el caso de la vaca podrá al-
canzar la cifra de doce o catorce, mientras que en

la yegua disminuirá ostensiblemente por la cir-

cunstancia de que la actividad ovárica equina que-
da circunscrita a dos períodos, primaveral y oto-

ñal, o más bien al primero, por lo que el número
máximo de óvulos a conseguir no sobrepasará los

seis o siete.

Este hecho, sorprendente por otra parte, no sa-

tisface por completo las ambiciones de los inves-

tigadores. Aun consiguiendo la total trasplantación

de óvulos obtenidos, pueden garantizarse resulta-

dos mucho más revolucionarios si con adecuadas

intervenciones de productos hormonales logramos

una superovulación controlando sistemáticamente

el ovario de las hembras elegidas, obteniendo en

cada ciclo sexual un número mucho más elevado

de óvulos fecundados, para ser trasplantados a

claustros maternos, de hembras comunes que nu-

CInco óvulos, vístos al mícroscopio> procedentes, con otros cua-
tro más, de la superovulación de una vaca tratada con suera
de yegua prefiada y obtevidos en el mismo perfodo de celo. (De

Dowling, en Hammond.)
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tran al feto durante la gestación. Este hecho, re-

petido en los siguientes ciclos, aumentará con ra-

pidez inusitada el número de productos de alto

pedigree, consiguiendo mediante esta técnica un

incremento de la selección y tipificación de los

ejemplares escogidos.
Muchas han sido las experiencias seguidas en

este sentido, pero de entre todas ellas son las más

conocidas las realizadas por powling en la espe-

cie bovina, y que vamos a describir a continua-

ción.

El problema presenta dos fases: la primera, la

consecución de un gran número de óvulos, fecun-

dados o no ; la segunda, la implantación adecuada

de éstos en la mucosa uterina de las hembras "no-

drizas".
Dowlíng, en la Escuela de Agricultura de la Uni-

versi.dad de Cambridge, ha trabajado intensamen-

te en este sentido en ganado vacuno. Para ello

empleó como máterial 129 vacas de matadero, ele-
gidas entre 500 animales, previo reconocimiento

rectal para apreciar el estado de los ovarios.

Utilizó tres preparados hormonales:

1.° Extracto de orina de mujer embarazada,

inoculado intravenosamente.

2.° Extracto de suero de hembras equinas grá-

vidas, por inoculación subcutánea.

3." Finalmente, extractv de hipófisis de yegua,

también por vía subcutánea.

La marcha seguida con algunos de estos prepa-

rados para conseguir la poliovulaeión siguió cuatro

directrices distintas.

Mediante la primera, a 33 vacas del lote total,

que se hallaban entre el sexto y el noveno día de la

fase sexual, les inoculó por vía subcutánea 3.000

unidades ratón de un extractó de suero de yegua

gestante, el que, como sabemos, es rico en hormo-

na folículo-estimulante. Los resultados fueron irre-

gulares y poco notables. La mayor parte de los

animales formaron folículos en distintos estados

de desarrollo, que no se habían abierto en el mo-

mento del sacrificio, mientras que los ovario ŝ de

cinco de los animales no acusaron efecto alguno.

Otras vacas, en cambio, formaron un elevado nú-

mero de folículos maduros, los que fueron fecun-

dados por monta natural, y que en el momento del

sacrificio se pudieron observar perfectamente.

La cantidad total obtenida en todo el efectivo

pécuario de la primera experiencia fué 196 óvu-

los, lo que nos da una cifra promedial de seis por

vaca, oscilando de 0 a 15 óvulos por animal. Relata

Dowling que una vaca que recibió doble dosis pro-

dujo nueve óvulos en el ovario derecho y tres en el

izquierdo.

El segundo método consistió en inocular 3.000

unidades, también de yegua gestante, enucleando

primeramente el cuerpo lúteo de la ovulación an-

terior ocho o diez días después del estro prece-

dente. La inoculación hormonal tuvo lugar siete

u ocho días después de la desaparición del cuerpo

lúteo, es decir, cuatro o cinco días antes del si-

guiente celo. Durante éste se inseminaron artifi-

cialmente.

Este tratamiento se instauró en 17 bóvidos, los

que respondieron en cifra media de 17 óvulos por

vaca, 11 de cifra mínima y 44 de máxima, a ex-

cepción de una sola hembra, que reaccionó con

16 óvulos en cada ovario, a inoculación de 6.000 uni-

dades.
No obstante, y siguiendo a Dowling, no todos los

óvulos obtenidos resultaron fecundados.

En el tercer caso se siguió la técnica siguiente:

Se inocularon 100 miligramos diarios durante tres

días a vacas que se hallaban en fase folicular del

ciclo estral. Ocho o diez días después del celo an-

terior se enuclea el cuerpo lúteo. Seis días antes del

estro siguiente se comienza la serie de tres inocu-

laciones. Aparecido el deseo sexual, se inseminaron

artificíalmente.

Con este método se obtuvo un promedio de 6,5

óvulos por animal, con un máximo de 25, habién-

dose conseguido una fecundación total del 92 por
100 de los óvulos. Estos fueron recogidos al sacri-

ficar los animales, en estado de ocho células de

desarrollo.
El último de los casos, sin base experimental su-

ficiente, parque sólo se empleó en una vaca, con-
sistió en la inoculación subcutánea de 3.000 uni-

dades internacionales de suero de yegua grávida

inmediatamente d^ la enucleación del cuerpo lú-

teo, sin apreciarse todavía folículos palpables. La

enucleación tuvo lugar ocho días después de los

calores anteriores. Se obtuvieron en total 10 óvulos

en vías de segmentación.
De todos estos óvulos, obtenidos artiflcialmente

mediante los métodos descritos, desconocemos si las

cifras encontradas correspondían exactamente al
número de óvulos desprendidos o, por el contrario,

tuvo lugar la muerte de bastantes de ellos. Es lás-
tima que el autor no nos indique si el número de

óvulos fecundados obtenidos coincidía con el de

cuerpos lúteos encontrados.
De todas estas experiencias parece desprenderse

que puede considerarse ya una realidad experimen-

tal la superovulación de las hembras domésticas
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mediante la administración de hormonas gonado-

tropas.

Los resultados obtenidos son perfectamente ló-

gicos desde el punto de vista científico. Sólo que-

da para el futuro perfeccionar la técnica de obten-

ción.

Trasplante de óvulos de una hembra a otra.-

Los óvulos que han sido producidos de una manera

fisiológica o por una sobreestimación hormonal so-

bre el ovario, ^es posible trasplantarlos a otra hem-

bra para que, anidando en su mucosa uterina, se

desarrollen normalmente para dar lugar a produc-

tos viables y zootécnicamente e^plotables?

A esta pregunta, y dado el estado actual de nues-

tros conocimientos, puede contestarse afirmativa-
mente.

Sin embargo, y antes de abordar el tema, una
duda aparecerá en la mente del criador práctico al

meditar sobre esta superovulación y trasplante,

pero que, a la luz de los conocimientos actuales, se

halla definitivamente resuelta. Podrá pensarse: de

este óvulo obtenido de una hembra determinada,

fecundada natural o artificialmente y trasplanta-

do al útero de otra hembra, ^qué características
fenotípicas y genotípicas presentará el nuevo pro-

ducto? ^Será sensiblemente semejante a sus pro-

genitores del óvulo y del espermatozoide o, por el

contrario, presentará caracteres somáticos o cro-

mosómicos de la hembra incubadora?

Hoy esta pregunta no ofrece lugar a dudas co-

nociendo la herencia de los caracteres adquiridos.

En las células sexuales se hallan todos los factores

somáticos que más tarde habrán de presentar los
descendientes, más o menos modificados por el me-

dio ambiente. La hembra incubadora se limitará

exclusivamente a servir de "nodriza prenatal" sin

modificar en nada los caracteres genéticos de los

descendientes. A lo más, cuando ésta pertenezca

a una raza de tamaño notoriamente inferior o su-

perior al de los auténticos progenitores, el tamaño

del feto podrá ser mayor o menor al que hubiese

alcanzado en el claustro materno originario, pero

que en modo alguno se convertirá en carácter

transmisible por hérencia.

El intento de trasplante de óvulos a las hembras

domésticas data ya de más de medio siglo, con-

cretamente desde 1890, en que Walter Heape tra-

bajó sobre lo mismo en la coneja, trabajos de la-
boratorio de escasa resonancia y que el autor aban-
donó muy pronto.

Solamente ahora, con los nuevos recursos de la

técnica moderna a base de productos hormonales,

inseminación artificial, superior conocimiento de

saa i cu ŝ.TUxw

la fisiología genital, etc., es cuando se ha acome-

tido la empresa con mayores garantías de éxito,

aunque al principio el porcentaje de casos favo-

rables ha sido tan menguado que no parecía posi-

ble hubieran de salir de la consideración de sim-

ples escarceos experimentales.

Ya en 1934, Pincus y Enzmann continuaron los

trabajos de trasplante de óvulos sobre coneja, fe-

cundándolos in vitro e incubándolos en otra cone-

ja, que parió siete gazapos. También consiguieron

conservar in vitro por espacio de cuatro días a

15° C., en suero sanguíneo de conejo, al final de

los cuales los trasplantó a otra coneja "nodriza",

la cual tuvo un parto normal. Hubieron de recurrir

al sacrificio de la hembra para conseguir su in-

tento.

Warvic y Berry, también en América, lograron

resultados similares en ovejas, llegando a conseguir,

mediante trasplante, un parto doble en un caso y

fracasando en otro. En cabras consiguieron un caso

favorable contra 11 ensayos. Los productos obte-

nidos en ambas experiencias fueron perfectamente

normales.

En 1949, en Norteamérica, se dijo que Umbugh

consiguió realizar el trasplante de óvulos en hem-
bras bovinas, noticia que no ha encontrado con-

firmación posterior.

Basados en los trabajos anteriores, y ante difi-

cultades de tanta envergadura, como supone la ob-

tención de óvulos con el forzoso sacrificio de la

hembra donante, Rawson y Dowling emprendieron

una serie de investigaciones encaminadas a la con-

secución incruenta de óvulos.

Estos autores han observado que a los tres o

cuatro días de la finalización del estro, los óvulos

fecundados han descendido a la extremidad ante-

rior de los cuerpos uterinos y un día después se

han aposentado en éstos, de donde ya es posible

extraerlos para su trasplante hacia el cuarto día,

después de haber terminado el período de celo.

Ambos autores, durante unos años, han realiza-

do una serie de trabajos en conejas con la finalidad

Dos camadas de coneJos albino5, procedente5 de kk ó^uloa dc
una coneja albina fecundada por un coneJo también albino y
tra5plantados a dos coneJas anodrizasn negras. (De Dowling,

en Hammond.)
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de adquirir la destreza y pericia necesarias para

aplicarlas a las hembras mayores para la super-

ovulación y obtención incruenta de óvulos.

Han ideado un aparato para la recolección de

éstos, mediante el cual realizan un lavado de los

cuernos del útero con suero sanguíneo de la mis-

ma especie animal, lo que no ocasiona trastornos

en la célula sexual femenina. Este aparato con-

siste en un tubo doble de goma que se introduce

hasta los cuernos uterinos durante la fase de tiem-

po que hemos indicado, o sea a los cinco días de la

finalización de los calores y cuando el embrión se

halla en período de segmentación.

Merced a este lavado, y gracias a la succión he-

cha por uno de los tubos, los óvulos son aspirados

y salen a exterior. Es fácil observarlos en el suero

de lavado por ser de mayor densidad y depositarse

en el fondo.

Para colocarlos en el útero de la hembra nodri-

za se absorben con una jeringa de inseminación y

se introducen en el útero de la hembra, siguiendo

una técnica similar a la empleada en inseminación

artificial.

Esta hembra incubadora deberá encontrarse en

una fase sexual adecuada para poder albergar con

éxito el óvulo. El momento más adecuado para

ello es unos cinco días después de la desaparición

del celo.

Con esta técnica trabajaron sobre conejas albi-

nas. La producción de óvulos abundantes la provo-
caron con la administración de extractos prehipo-

fisarios o gonadotrofina coriónica de orina de mu-

jer grávida.

Estas conejas fueron fecundadas por otro macho

albino puro; alrededor de tres días después, y cuan-

do los óvulos fecundados se hallaban en fase de

segmentación, extrajeron dichos óvulos, bien por

sacrificio de la hembra donante, bien por laparo-

tomía o por el aparato de obtención descrito. El

suero utilizado era homólogo. Estos óvulos fueron

después inoculados en el útero de cinco conejas ne-

gras mediante jeringas de inseminación artificial.

A los ocho días de la operación tuvo lugar el

sacrificio de una de las conejas con el fin de so-

meter a estudio su matriz, donde se pudo compro-

bar la existencia de cuatro embriones normales.

Las restantes conejas parieron un número de ga-

zapos levemente inferior al de óvulos trasplanta-

dos, con un porcentaje.del 78 por 100 de nacimien-

tos. Como vemos, en conejas el éxito ha sido com-

pleto. Se consigue la superovulación, la recogida,

el trasplante y el anidamiento uterino de los óvu-

los, con pienas garantías de viabilidad de la prole.

Estos autores, siguiendo una técnica similar, han

intentado extender la esfera de sus investigaciones

al ganado vacuno.
Empezaron sus trabajos con seis vacas, en las

que provocaron la superovulación merced a inocu-

laciones hormonales y a los métodos descritos.
Estos óvulos se recogieron mediante sacrificio de

las hembras tratadas o bien mediante el sencillo

aparato descrito, ideado por sus autores. No obs-
tante, en las pruebas realizadas con él, sólo en dos

ocasiones de las seis ensayadas se obtuvieron re-

sultados satisfactorios.
E1 trasplante ovular tuvo lugar atravesando la

cerviz de la vaca nodriza con suero homólogo que

contenía el óvulo. Se inocularon ocho vacas.

A pesar de la minuciosa técnica empleada, nin-

guna de estas vacas concibió.
En opinión de Dowling, este fracaso pudiera ser

debido al deficiente estado genital de las hembras

nodrizas, ya que todas ellas estaban destinadas al

matadero, afectas de diversos procesos; por otra

parte, los óvulos trasplantados carecían de vitali-

dad, posiblemente por el mismo procedimiento de

extracción y trasplante.
En 1951, Willte, Black, Casida, Stone y Buckner

han conseguido por primera vez el trasplante sa-

tisfactorio en hembras bovinas en uno de los tres

casos intentados.
La hembra donante fué superovulada mediante

la inoculación de extractos de hipófisis ovina. A los
cinco días de inseminada fué sacrificada, obtenién-

dose los óvulos mediante lavado de los cuernos ute-

rinos con suero homólogo en la hembra donante,

previo sacrificio.
A la hembra nodriza se le introdujo el óvulo fe-

cundado, merced a laparotomía, y con el útero al

descubierto se le inoculó el embrión en estadia de

ocho células, mediante puntura con una pequefia

pipeta de vidrio, en el cuerno uterino derecho. El
cuerpo lúteo de su dehiscencia folicular se hallaba

en el ovario izquierdo.

En estas condiciones, y después de una gestación

normal, la nodriza parió una ternera. Los análisis

sanguíneos de los padres de la nodriza y de la ter-

nera, la posicíón del feto en el útero en relación

con el cuerpo lúteo, la separación de la nodriza

de todo contacto sexual, etc., induce con seguridad

a garantizar el origen de la ternera del óvulo tras-

plantado.
Toda esta serie de hechos experimentales cons-

tituye sólo el principio de una sensacional revolu-

ción en materia reproductiva y hace intuir una

nueva era zootécnica de sorprendentes resultados.
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Las máquinas nuevas en el XXVIII Salón
de Maquinaria Agrícola de París

^oz ^ue^^errrco Caa^av^óy

Ingeniero agrónomo

El Comité de Investigacién Técnica del Salón de

Maquinaria Agrícola, de una cuarentena de má-

quinas presentadas como nuevas, ha dado esta ca-

liflcación solamente a diez : cuatro máquinas de re-

colección, dos máquinas para arar; dos aparatos

de lechería, un vehículo y un dispositivo para el

tratamiento de las semillas.

De ellas publicamos las fotografías de las tres

máquinas que estimamos más interesantes para el

medio y pequeño agricultor, al que siempre dedi-
camos con preferencia nuestros pensamientos y

desvelos profesionales.

GUADAÑADORA-SEGADORA "EXCELSIOR"

En la categoría de las segadoras, mencionaremos,

en primer lugar, el aparato para segar "Excelsior",

de Ets Heyvanc, a Bourgheim (Bas-Rhin).

Esta máquina consiste esencialmente en un dis-

positívo de atado, susceptible de montarse sobre

una barra de corte de guadañadora, consiguiéndose

así realizar con una sola máquina el guadañado

de forrajes y la siega y atado de los cereales.
Una de las particularidades de este dispositivo

de atado es su sencillez. En lugar de las tres telas

clásicas de las segadoras-atadoras corrientes, no

hay más que un sistema de abatido, que lleva di-

rectamente los tallos de los cereales segados al apa-

rato atador.

BINADORA "PRECILAM"

En la categoría de las máquinas para arar, des-

taca la binadora "Precilam", construída por los

Ets Roger Fréres a Corvin (P-de-C).

Sabido es que las binadoras y escardadoras es-

tán provistas, en las máquinas modernas, de un

dispositivo llamado "paralelógramo", que permite,

cualquiera que sean las oscilaciones del terreno,

hacer trabajar las rejas en un plano siempre pa-

ralelo al que corresponda al regulador de profun-

didad.

En la binadora "Precilam" las dos bielas inferio-

res del paralelógramo clásico han sido reemplaza-

das por un resorte en espiral, que se alarga o acor-

ta cuando la rej a encuentra una resistencia anor-

mal. Este alargamiento permite a la reja inclinar-

se y desprenderse del obstáculo, después de lo cual

el resorte lleva al paralelbgramo a su posición nor-
mal. Además, esta binadora está provista de discos

cóncavos de reglaje automático y regulador de pro-

fundidad.

Por último, los puntales portaláminas tienen una

forma abovedada hacia el exterior para evitar se

embocen de tierra.

SEMIRREMOLQUE CON PLATAFORMA ELEVADORA

En la categoría de vehículos, el Comité de In-

vestigación Técnica ha admitido un semirremolque
con platillo elevador (Ets BIBA a Miranmont

Somme).
Este semirremolque tiene una plataforma que

puede alcanzar diferentes alturas con relación al

suelo, gracias a un gato hidráulico accionado por

acoplamiento directo a un tractor.

El interés de este dispositivo radica en el hecho

de que la altura de la plataforma puede adaptarse

a las condiciones de carga y descarga, variables

con la naturaleza y el peso de los productos que

haya de transportar: forrajes verdes a granel o
heniflcados y empacados, granos y semillas en seco ;

estiércoles ; remolacha ; patatas, etc. Asimismo sir-
ve, y es muy útil, para transportar vehículos y trac-

tores que entren por su pie en la plataforma, enra-
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sando ésta con la superficie del terreno y eleván-

dola después a la altura más conveniente para su

transporte.

Este aparato que vimos en la exposición, y del

que se nos dieron amplias pruebas, era un proto-

tipo logrado por la casa constructora con toda ce-

leridad y con el exclusivo objeto de poder ser pre-

sentado en la Exposición, por lo que no nos pudie-

ron facilitar datos de su coste y precio de venta al

público, sobre lo que insistiremos para dar cuenta

de ello oportunamente a nuestros lectores.
Entre las máquinas cosechadoras figuran como

novedad: la cosechadora de puesta a nivel auto-

mático, para la recolección de cereales en terrenos

de grandes pendientes, y una cosechadora de maíz.

La primera de estas cosechadoras, presentada

por la Casa Mc. Cormick, tiene un dispositivo que

permite mantener el mecanismo de siega y trilla

constantemente horizontal (en los dos sentidos:
longitudinal y transversal), y, por tanto, en las

mejores condiciones de trabajo, aun cuando la má-

quina suba, baje o siga las curvas de nivel de los

terrenos de mayor pendiente.

La cosechadora de maíz, de la Casa Bergerat-

Monnoyeur, presenta la originalidad de ir provista

de un dispositivo análogo al de los corn-pikers de

dos hileras, en lugar de la barra de corte de las

segadoras-trilladoras. La diferencia esencial reside

en la existencia de las barras de arranque coloca-

das por encima de los rulos destinados a arrastrar

y estrujar los tallos hacia el suelo.

Estas barras producen, por su disposición, un

mayor arranque de hojas, lo que facilita el des-

granada del maíz.

Entre las novedades para recoger forrajes flgura

la aero-henificadora "Streij", presentada por la

Casa Kuhn Fréres, de Saverne. Se llama aero, por-

que su misión principal es la de airear el forraje

dispuesto en andenes por la guadañadora. La dis-

posición de sus dientes inclinados hacia atrás y

montados sobre resortes, permite a esta máquina

remover el forraj e con la menor pérdida de hoj as,

que es el defecto principal de todos los rastrillos

heniflcadores conocidos hasta la fecha.

Dos novedades registramos en la categoría de

material de lechería: el controlador electrónico de

pulsación para máquinas de ordeño automático y

el nuevo refriqerador de leche "Frimel-200".

La primera, presentada por la flrma Gascoigne-

France, de Saint-Auen (Seine), se trata de un pul-

sador basado sobre la observación de que en los

procedimientos clásicos de ordeño automático, el

50 por 100 del tiempo de funcionamiento de la má-

quina se emplea en el masaje del pezón, y sola-

mente el 50 por 100 restante a la aspiración de la

leche. Ahora bien, un cambio de velocidad en la

pulsación, de 20 a 80 pulsaciones por minuto, au-

mentaría la velocidad del ordeño del orden de un

minuto por vaca, con la consiguiente repercusión

económica de tiempo y coste del ordeño.
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En cuanto al refrigerador de leche "Frimel-200",

presentado por la Sociedad Soco-Melotte, permite

a un mismo tiempo flltrar, airear y enfriar la le-

che instantáneamente de + 35° a-^ 5^^, permitien-

do, además, su conservación durante el ordeño a

esta temperatura.

En cuanto al tratamiento de semillas, el nuevo

aparato es el presentado por Les Ets. E. A. V. M.,

de Cháteau-Thierry, que tiene por objeto tratar a

voluntad las semillas, con productos líquidos o con

los polvos secos empleados habitualmente. El apa-

rato distribuidor del líquido actíia automática y

proporcionalmente al gasto de la semilla. De esta

manera se hace posible con esta máquina tratar

las semillas indistintamente: con un líquido, con

productos en polvo o con una mezcla de polvo y

líquido.

Por último, el nuevo arado "Ferguson", giratorio

por mando hidráulico, es la última novedad en esta

clase de m^,quinas. Este nuevo arado, de cabeza hi-

dráulica, en sus dos versiones monosurco y bisurco,

presenta la particularidad de que el alzado, giro,

control de profundidad y regulación del aplomo de

las vertederas son accionados hidráulicamente.

De esta forma se consigue un trabajo m.ucho más

rápido, ganando tiempo en las vueltas, giro de las

vertederas y en las regulaciones de profundidad y

aplomo, todas las cuales se pueden hacer en el cur-

so del trabajo.
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._.^._,4. _^^ ..r.:iTŝ-'.'y5̂+'^.'.^__`+::^^ _ -._ _ _ ^.s^tY:..^`4''.:'%4^;L.ti\\ . _. ^

.éi ^ 2- ^ -. ^o. ^.. ^ -_ _ _^^ . ç^^^^^i^ ^^, tit
c ,

^
^

. ^. - --^!^`--=-^ n^x ^^ir^^`'^•^ ^?+^ - ^-^---' -̀^ `^- s ^ ^ ^-` ;^^^^^. , ^ ^ ,,. ^--^.3.... ^ •
^ ^^4^4-^,.^wv a 4 y^;^yx ^ ^ +X.^ i^ ^ 3 e..} =y ^ 4 Z

.,.-W.,.-^•-^_. =^a-..^-S.á-`°'.^^sc .P
^ eti^i'^^.-1l^r,r.-Sc`-^rCr^̂ .e9^^.^.^

^^^^^ Nd W r/^^^

.Cac^/^^onlac^-
9a9^dasusa^
^n ^o

^^^^ :
^^^r^ ^t

"'^^ `^°^.ti^atlo^^tLLuas

^

APARTA^O 2 ^Y'VV^^^ ( ZARAGOZA 1



Toma de posesión del nuevo Ministro de Agricultura
El dí^, 27 del pasado mes de

febrero tuvo lugar la toma de
posesión del nuevo Minístro de
Agricultura, el Ingeniero agró-
nomo Excmo. Sr. D. Cirilo Cá-
novas García.

Asistieron el Ministro salien-
te, don Rafael Cavestany; los
Ministros de Justicia, señor
Iturmendi; de Hacienda, señor
Navarro Rubio, y Secretario Ge-
neral del Movimiento, señor So-
lís ; Vicesecretario General del
Movimiento, señor Salas Pom-
bo ; ex Ministros señores Girón
y Rein ; Alcalde de Madrid, Sub-
secretario de Agricultura, Direc-
tores Generales del Departa-
mento, el señor Lamo de Espi-
nosa y numerosas jerarquías, in-
genieros y personal del Ministe-
rio. También asistió una nutri-
dísima representación del Ayun-
tamiento de Requena, así como
de la Diputación y otros orga-
nismos de Valencia.

El solemne acto comenzó con
un discurso del señor Cavestany,
que dió la bienvenida al nuevo
Ministro de forma entrañable.
"Yo soy el pasado-dijo-, y mi
sucesor, Cirilo Cánovas, el por-
venir. Este es el que cuenta y
el que pesa en la vida política.
Por eso todos los ojos deben
estar fijos en el futuro, porque
sólo los pueblos decadentes y
los hombres débiles poseen una
malsana capacidad para vivir
del recuerdo. Me llevo de este
puesto grandes, inmensas ale-
grías y una sola amargura: no
haber hecho más de cuanto hi-
ce. Bien es verdad que, aunque
hice cuanto pude, la humana li-
mitación no me permitió quizá
ver grandes facetas, abarcar
amplios horizontes, que, intuídos
por el corazón, los ojos no acier-
tan a veces a descubrir. Mas, pe-
se a todo, tengo tranquila la
conciencia. No me importa pro-
clamar-sin réplica ni apelación

posibles-que he trabajado du-
ramente, ilusionadamente, con
la firme voluntad de un campe-
sino que sueña recoger grandes,
descomunales cosechas, y con la
fe de un soldado que busca am-
biciosamente la gloria de su Pa-
tria."

Expresó a continuación que la
obra realizada no ha sido una
empresa personal, sino la lucha
y la obra de un equipo entusias-
ta, coherente y disciplinado. "Y
porque hemos trabajado-dijo-
con firmeza e ilusión, con fe y
con esperanza, algo bueno debe-
rá quedar." Precisó seguidamen-
te que prefería no establecer de-
signaciones personales para no
infringir una grave injusticia al
colaborador anónimo, a ese sol-
dado desconocido en quien resi-
de la clave de tantas y tantas
victorias.

"Pocos puestos hay tan bue-
nos como éste-prosiguió el se-
ñor Cavestany-para defender a
España. El de Agricultura es el
Ministerio del campo. el Minis-
terio de la tierra, de esa tierra
en la que se excavan trincheras
y se levantan parapetos, y sobre
la que caen, acogiéndose a su
infinita generosidad, los héroes
y los cobardes. Esta es, Cirilo
Cánovas, mi gran alférez de an-
tes, mi gran capitán de ahora,
la mejor trinchera de España,
porque aunque la libertad no na-
ce en la despensa, sí que pasa
indefectiblemente por ella, y
mal pueden los españoles luchar
heroicamente por su libertad si
los graneros están vacíos. Queda
aquí una obra iniciada con pa-
sión y fe. Tú y los tuyos, entre
los que yo soy uno más, sabréis
darle nuevo vigor, podándola,
incluso, como se hace con los
árboles para que den más fru-
to."

Las últimas palabras del se-
ñor Cavestany expresaron una

cordial y emotiva despedida de
todos sus colaboradores y de
gratitud para el Caudillo. "Vos-

otros -dijo- seguiréis, metidos
como os tengo en el corazón,
siendo mis amigos, y Francisco

Franco, el hombre al que, hoy
como ayer, le seguiré ofreciendo
vida y hacienda. Y para Cirilo

Cánovas, para su gran corazón,
yo pido el corazón de todos, y el
mío-concededme ese honor-el

primero." - "Rafael Cavestany
soldado de filas -terminó di-
ciendo-, está a tus órdenes, a
las órdenes de Franco y al ser-
vicio de esta España, que tanto
le duele en lo más profundo de
su corazón."

Habló a continuación el nue-
vo Ministro, señor Cánovas :
"Aunque Rafael Cavestany-co-
menzó diciendo-deje física-
mente el lugar donde tan dura
e intensamente ha trabajado a
lo largo de estos seis últimos
años, queda en el mismo la viva
y arrolladora presencia de su
pasión y su fe." Tras de hacer
constar su intensa emoción,
añadió: "Rafael Cavestany de-
posita en mis manos un hermo-
so y limpio legado de servicio in-
teligente, espléndido y ambicio-
so. Es una mano de atleta la que
me ofrece la antorcha que du-
rante seis años ha alumbrado al
campo español de norte a sur y
de este a oeste."

"A la emoción de ser recibido
fraternalmente por Rafael Ca-
vestany-prosiguió-se suma un
hondo y sincero sentimiento de
gratitud a S. E. el Jefe del Es-
tado y Caudillo de España. El
me honra nuevamente con su
confianza. Me exige mucho, bien
lo sé; pero cuando coino pago
simbólico de tan gran honor nos
ha sido aceptada nuestra leal-
tad, nuestros entusiasmo y nues-
tro sacrificio, quiere decirse que
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estamos ya comprometidos a lu-
char sin descanso en el servicio
del campo y de la Patria."

El señor Cánovas se refirió se-
guidamente a la labor realizada
en el orden agrícola durante los
años que median desde la Vic-
toria de 1939, expresando que el
Gobierno ha acometido, y en
buena parte resuelto, problemas
fundamentales, tanto en lo eco-
nómico como en lo social. "El
rigor de las cifras-dijo-y la
objetividad de las estadísticas
acusan, por una parte, el tre-
mendo esfuerzo realizado con re-
lación a 1936, y denotan, al mis-
mo tiempo, el espinoso camino
que todavía queda por recorrer."
Más adelante dijo: "Nosotros
vamos a continuar tomándole el
pulso a nuestro agro, para prose-
guir la obra revolucionaria em-

prendida bajo la inspiración de
Francisco Franco."

Sus últimas palabras fueron
para agradecer las frases elo-
giosas de su antecesor y para
expresar su deseo de que llegase
hasta el Caudillo la emoción del
acto a través de un mensaje en-
viado con el corazón. "Quiero
también-concluyó el Ministro-
que este mensaje quede firmado,
rubricado y sellado por el abra-
zo de dos hombres leales."

El numeroso público que asis-
tió al acto, así como todo el
personal del Ministerio, tributó
a los señores Cavestany y Cáno-
vas una cariñosa ovación en el
momento de finalizar sus discur-
sos, ovación que se reprodujo
cuando el señor Cavestany fué
despedido por el señor Cánovas
en la escalinata del Ministerio.

Toma de posesión de otros altos cargos
El día 5 del actual el Minis-

tro de Agricultura, excelentísi-
mo señor don Cirilo Cánovas,
dió posesión de sus respectivos
cargos al Subsecretario del De-
partamento, Excmo. Sr. D. San-
tiago Pardo Canalis, y al Direc-
tor General de Agricultura, el
Ilmo. Sr. D. Antonio Moscoso,
ingeniero agrónomo.

Asistieron a la ceremonia los
titulares de las carteras de Ha-
cienda, señor Navarro Rubio ; de
Trabajo, señor Sanz Orrio, y de
la Secretaría General del Movi-
miento, señor Solís.

Don Cirilo Cánovas dijo que el
acto, que pudiera parecer proto-
colario, no lo era. Se trataba de
un acto de cordialidad. No en
balde el que se ha ido, como el
señor Cejudo, y los que quedan
hemos trabajado en equipo pa-
ra levantar la economía del
campo y para el bien de la Pa-
tria. El señor Cejudo ha pasado
a otro puesto y es un hombre
inteligente y capaz que durante
cinco años ha llevado la Subse-
cretaría de Agricultura con sin-
gular acierto. No nos deja, por-
que lleva grabados en la memo-
ria y en el corazón las razones
de nuestro agro, el amor y la
esperanza del campo español, y
dondequiera que se encuentre
podremos considerarle como

nuestro. Contamos siempre con
su comprensión. En cuanto al
señor Pardo Canalís, que viene
a sustituirle, es hombre de cla-
ra cabeza, recta intención y de
permanente servicio a España.
También de absoluta lealtad al
Caudillo. Su juventud, brío y
eficacia nos permiten darle un
amplio margen de confianza en
el cometido que ha de realizar.
Conoce la realidad social del
campo español y sus necesida-
des y con sus dotes personales y
su larga experiencia la colabo-
ración ha de ser eficacísima.

"Es también motivo de gran
satisfacción para mí dar la bien-
venida al nuevo Director Gene-
ral de Agricultura, Antonio
Moscoso, técnico destacado. E1
conoce muy bien el campo bajo
distintos puntos de vista, por
haber desempeñado relevantes
servicios en organismos tan dis-
tintos cuales Reforma Agraria,
primero; Servicio Nacional del
Trigo, después ; luego, en el Ins-
tituto Nacional de Fibras Texti-
les y como jefe de Sección en
la Dirección General de Agricul-
tura, en cuyo puesto tuve la
suerte de conocerle bien, y por
ello puedo aseguraros que Anto-
nio Moscoso, hombre inteligente,
de acusadas responsabilidad y
lealtad, no es tampoco una pro-

mesa, sino un valor real, que
desde este momento colaborará
con el entusiasmo, lealtad y pa-
triotismo que le caracterizan pa-
ra el mejor desarrollo de nues-
tra economía grícola.

Señores y amigos todos: For-
mulo mis mejores votos por el
éxito de vuestra labor. Que Dios
os premie cuanto hagáis por
ayudarme y por servir con noble
pasión a España, a Franco y a
ese campo, a quien tan sincera-
mente amamos."

El señor Cejudo dijo que ha-
bía ido a despedirse del perso-
nal, y que le embargaba una
gran emoción. Sin embargo,
siento la satisfacción interior
del deber cumplido, y el haberos
encontrado a vosotros, a todo el
personal, en cuantas ocasiones
os he necesitado. Yo hice cuan-
to pude en mi cometido, sin re-
gatear esfuerzos ni sacrificios.

La pasión de Rafael Cavesta-
ny por el campo hizo prosélitos
en todas partes, y yo fuí uno de
ellos, incorporándome decidida-
mente a su obra. Destacó su en-
trañable amistad con el señor
Pardo Canalís, cuya designación
ha constituído un acierto, y des-
pués de felicitarle dijo que tam-
bién había sido un acierto nom-
brar Director de Agricultura al
señor Moscoso, cuya valía cono-
ce de antiguo, y al que desea
grandes éxitos.

Habló después el señor Pardo
Canalís para destacar las razo-
nes poderosas del acto que se
celebraba. Ofrecib su lealtad y
amor incondicionales al Caudi-
llo, porque sirviéndoles con ho-
nor, dijo, sirvo a mi Patria. Rin-
dió un cálido mensaje a su je-
fe, camarada y amigo, don Ra-
fael Cavestany, y prometió igual
lealtad, afecto y gratitud al ti-
tular de la cartera, señor Cá-
novas.

"Ayer a vuestro lado, y hoy más
que nunca, junto a vosotros, mis
queridos Directores Generales,
amigos y camaradas, con quie-
nes a lo largo de algunos años
he trabajado fraternal y cor-
dialmente. Y aunque salido de
vuestras filas, permaneceré en
ellas, porque vosotros y yo so-
mos, como ayer, colaboradores
en una tarea ilusionada, ambi-
ciosa y esperanzadora como es
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la de hacer que nuestro i Arriba
el campo !-ese grito que fué
santo y seña en la grande y vic-
toriosa batalla de España-na
pueda ser jamás una frase sin
contenido, un tópico amable y
conformista para los días de
fiesta rural. Yo me atrevo a
ofrecer a nuestro Ministro, en
nombre de todos, la seguridad
de que somos su guardia vigi-
lante y permanente, su brazo
fiel, su lanza y su escudo. No
puedo ocultar, mis queridos ami-
gos, la alegría que nos produce
la llegada de Antonio Moscoso,
el nuevo Director General de
Agricultura. Joven, inteligente y
luchador, Moscoso trae hasta
nosotros, los veteranos, el alien-
to, la fuerza y el brío. A la cor-
dial bienvenida que acaba de
darle nuestro jefe y Ministro
quiero que se sume públicamen-
te por mis labios la de todos
nosotros.

A lo largo de más de cinco
años he tenido bajo mi mando,
en mis escuadras, a funciona-
rios y empleados de todos los
cuerpos facultativos, técnicos,
administrativos, auxiliares y
subalternos, que con su esfuer-
zo diario y continuado han he-
cho posible, en puestos y tra-
bajos anónimos muchas veces,
el despliegue estratégico de una
política que, por no ser persona-
lista, constituye un quehacer en
el que todos tienen parte y res-
ponsabilidad y gloria si la hu-
biere. A1 ensancharse el ámbito
de mi jurisdicción ofrezco a to-
dos los miembros de estos dis-
tinguidos y magníficos Cuerpos,
mi lealtad, mi preocupación por
sus problemas e inquietudes. A
cambio solamente pido la leal-
tad al rumbo de la nave que es
esta Casa y una lealtad apasio-
nada al mejor servicio del cam-
po de España, de la Patria y de
su Caudillo.

A tantos amigos, compañeros
míos, camaradas entrañables en
la otra vertiente en que me he
desenvuelto dentro de la unidad
común de la Patria y que nos
honran con su presencia, mi
gratitud por su aliento y afec-
to, que extiendo además a tan-
tos otros mensajes alegres y es-
peranzadores que me han en-
viado desde las más humildes
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aldeas de los cuatro puntos car-
dinales de la vieja piel de to-
ro. También fué largamente
aplaudido.

Por último, don Antonio Mos-
coso dijo que otros técnicos, con
más personalidad que él, hu-
bieran sido los indicados para
desempeñar la Dirección Gene-
ral. Sin embargo-añadió-, las
circunstancias han hecho que
recaiga sobre mí el cargo. No
quiero caer en el tópico que es
muy frecuente en estas ocasio-
nes, pero sí he de decir que
ofrezco al Ministro y al Subse-
cretario mi afecto, mi esfuerzo,
mi lealtad y mi amistad.

No puedo hacer una semblan-
za del Director General de Agri-
cultura que me precede, puesto
que se trata del propio Ministro
de Agricultura ; sin embargo, se-
ñor Ministro, yo os prometo que
la técnica en el campo, que ha
sido iniciada bajo su mandato
y que ha tenido la virtud de des-
moronar el mito del divorcio
entre el técnico y el labrador, la
hemos de seguir, y en estos días
en que, como el Subsecretario
ha mencionado, recibimos salu-
dos de los amigos y de los com-
pañeros, los que más me han
emocionado son los de aquellos

equipos de técnicos que en los
últimos rincones del campo es-
pañol a las órdenes de Cirilo
Cánovas están mejorando esos
trozos de tierras áridas y po-
bres para que sigan conservan-
do su fertilidad.

Excelentísimo señor: Muchos
años llevo en esta casa, y yo
quisiera que a la vez que he as-
cendido paulatinamente de car-
gos, también se dilate mi espí-
ritu, que no se contraiga a unos
límites cerrados de una burocra-
cia que siempre intentamos bo-
rrar, y en estos momentos tam-
bién saludo a los Directores Ge-
nerales, veteranos en esta casa,
y les ruego que en mis primeros
pasos me llevéis de vuestra ma-
no, y que más tarde vayamos del
brazo por una misma senda, sin
prejuicios, para alcanzar el mis-
mo objetivo. Y, por último, se-
ñor Ministro, os ruego hagáis
llegar a Su Excelencia el Jefe
del Estado mi inquebrantable
adhesión y mi reconocimiento
por haberme otorgado este alto
honor, y hacedle saber que mi
modesto esfuerzo y firme volun-
tad estará en aras de España y
del campo español.

E1 señor Moscoso fué muy
aplaudido.

Conferencia del Ingeniero agrónomo
Sr. García-Badell

En el salón de actos de la Es-
cuela Especial de Ingenieros
Agrónomos ha pronunciado una
conferencia, ante los alumnos
de dicha Escuela y de la de In-
genieros de Montes, el Conseje-
ro Inspector del Cuerpo Agro-
nómico Ilmo. Sr. D. Gabriel Gar-
cía-Badell y Abadía, sobre el te-
ma "La Fotogrametría y los le-
vantamientos de las cartas geo-
gráflcas y de los planos catas-
trales de las naciones".

Hizo el orador, que es un an-
tiguo especialista en Fotogra-
metría, una documentada histo-
ria del desenvolvimiento de esta
ciencia de aplicación, exponien-
do los adelantos conseguidos en
la actualidad y la importancia
que tiene como solución de los
problemas cartográficos y ca-

tastrales de los diferentes paí-
ses, como se pudo comprobar en
el importante Congreso Inter-
nacional de Fotogrametría de
Estocolmo, celebrado en el ve-
rano pasado, al que asistió co-
mo miembro oficial de la Comi-
sión española.

A continuación presentó una
película sobre el mismo tema,
de la Casa Wild - Heerbrugg
(Suiza), que fué muy del agra-
do del numeroso auditorio, com-
puesto no sólo por los alumnos
mencionados, sino por el Claus-
tro de Profesores de la Escuela
Especial de Ingenieros Agróno-
mos, numerosos ingenieros y to-
pógrafos.

E1 ilustre conferenciante re-
cibió numerosas felicitaciones
por su magnífica disertación.
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• ^ETRIAMIN-COMPLEX

• Aumenta las puesta y mejora el plumaje.

• Máximo desorrollo con el mfnimo de
alimentos.

• Eleva los porcentajes de fecundidad y
nacimientos.

• Moyor rendimiento medio.
• Suprime las bajos por corencias.

• Animales sanos y vigorosos.

Pora la cria hasta los 2-3 meses.
Dos^cación: 1 kilo para 1.000 de olimento.

• ^E1'RIÁMIN-AB
P°ro la recría hosta los S-6 meses y répro-
ductoras. - Dosificoción: I- 2 kilos por 1.000
de olímenfo, segGn régimen alimenticio.

• ^ETRIAMIN-A Paro ponedoras en todos ^asépocasnor-
males. - Dosificación: 1•2 °I°° según clase
de alimentación.
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Envqses de 200 grs. y 2 kitos

SU ADICION AL ALIMENTO ES FACIL, COMODO Y RENTABLE

CONCESIONARIOS EXCLUS(VOS

HLIOS DE CARLOS ULZURRUN, S. A.
ESPARTEROS, 11 • MADRID
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MIRANDO AL EXTERIOR
POLITICA AGRARIA PARA RICOS

El sostenimiento de la política
agraria americana es uno de los
más caros que existen, y, no obs-
tante, en estos últimos años los
ingresos de la agricultura han ido
decreciendo, hasta el año pasado,
en que parece que se apunta un
incremento, Hay que tener en
cuenta que el descenso se ha pro-
ducido partiendo de uno de los
más altos niveles que la renta de
la agricultura había alcanzado.

A pesar de la gran sequía que
durante años pesa sobre una gran
parte del país y de la limitación
de la superficie de cultivo, la pro-
ducción agrícola de 1956 ha sido
la mayor obtenida hasta ahora,
debido a que la producción por
hectárea ha alcanzado un valor
extraordinario.

Lo notable es que este incre-
mento de producción coincide
con un descenso del número de
habitantes dedicados a 9a agri.
cultura, lo que da idea del grado
de desarrollo de los métodos de
explotación. En 1946 trabajaban
en los campos 10,3 millones de
agricultores, que con sus familia-
res constituían e^ 18 por 100 de la
población de los Estados Unidos.
Hoy solamente trabajan la tierra

7,9 millones y viven de esta in-
dustria sólo el 13 por 100 de la
población. Esto tiene su miga,
porque supone un aumento nota-
ble de la productividad, ya que
apenas ocho millones de indivi-
duos alimentan no sólo a los 170
millones de ameriCanos, sino a
una parte del resto del mundo. Si
hace el cálculo el curioso lector
encontrará que la mencionada
productividad se ha incrementa-
do en un 60 por 100, aproxima-
damente.

El empleo de abonos ha au-
mentado en dos veces y media y
el número de tractores rugiendo
en los campos americanos es tal
que casi puede asegurarse que
existe un tractor para cada fin-
ca. Los camiones se han dupli-
cado, las cosechadoras triplicado,
las cosechadoras de maíz cuadru-
plicado... ; en fin, el vértigo. So-
lamente los pobres caballos y mu-
las han pagado el pato, pues es-

tán a punto de pasar a la historia
como seres arqueológicos.

Las dimensiones de las fincas
se han ensanchado. En 1946 ha-
bía 5,9 millones de explotaciones
agrícolas, hoy existen 4,9 ; es de-
cir, que han disminuído en un
millón. La superficie de este mi-
llonce;o ha ido a engordar a los
millones restantes.

La renta neta de la agricultura
a fines del año 195b la calcula
la estadística oficial en 155.00 mi-
llones de dólares, contra 122.(}00
en 1950 y 86.000 en 1945. Aun te-
niendo en cuenta la desvaloriza-
ción del dinero, se ha producido
una notable elevación de la renta.

Si ahora se observan los gastos
totales consumidos por la agricul-
tura, el cuadro que se presenta
es muy distinto. Los gastos del
Estado han pasado de 1.000 mi-
llones de dólares en 1952 a 4.700
millones en el presupuesto v^gen-
te, y se espera que en el próximo
asciendan a 4.900, Por otra par-
te, la aversión del Gobierno a sos-
tener los precios rígidos de los
principales productos ha origina-
do un aumento de gastos de 7.500
millones, pero ha creído que con
el programa del Banco del Suelo
podría facilitar el tránsito a una
nueva política agraria. Este pro-
grama requiere un aumento de
gastos de 1.200 millones anuales,
que no se equilibran con los aho-
rros que pueden producir la fle-
xibilidad de los precios.

No obstante, se trata de una
reforma fundamental. El Gobier-
no paga al agricultor premios por
que no cultiven la décima parte
de sus tierras, y con ello trata de
obtener una pausa para desha-
cerse de ^os enormes excedentes
que tienen en su poder. Otro ex-
pediente es la conservación del
suelo, que tiende a poner fuera
de cultivo aquellas tierras que en
la época de sostenimiento de pre-
cios durante la guerra y la pos-
guerra se explotaron y que cons-
tituyen tierras marginales.

E1 envío de excedentes a otros
países permite también mejorar
un poco la situación, ya que el
valor de aquéllos ha pasado de

8.900 millones en febrero de 1956
a 8.200 al fina] de dicho año, y
se espera que a mediados de 1958
baje a 7.300 millones.

E1 Gobierno espera que por
una intensificación del cultivo se
nivele el descenso de producción
que origine el programa del Ban-
co del Suelo. También espera que
con el aumento del consumo in-
terior y exterior y con el creci-
miento de la población las difi-
cultades de la agricultura ameri-
cana se resuelvan naturalmente.

E1 liquidar los excedentes de
una manera rápida resulta muy
caro. El Gobierno ha conseguido
la autorización del Congreso para
liquidar excedentes a precio de
coste hasta un valor de 3.000 mi-
Ilones de dólares, cediéndolos al
extranjero a crédito de largo pla-
zo y aceptando el pago en mo-
neda del país comprador. Tam-
bién pueden cambiarse por otros
productos no perecederos que
sean adecuados para almacenar-
se en los Estados Unidos.

En los primeros veinte años de
auxilio a la agricultura los gastos
ascendieron a 1.100 dólares de los
de entonces. La segunda guerra
mundial y la de Corea permitie-
ron una buena venta de los ex-
cedentes, quedando en junio de
1952 un c^stockn equivalente a
1.4{10 millones solamente. Des-
pués han ido creciendo de una
manera vertiginosa, hasta llegar a
cerca de 9.000 millones de dóla-
res. Los costes de almacenamien-
to y la liquidación por venta rá-
pida a bajo precio han ocasiona-
do una pérdida durante la pre-
sente administración de cerca de
3.000 millones o sea el triple de
lo que se gastó en los primeros
veinte años.

Los más importantes acuerdos
para deshacerse de los exceden-
tes se han celebrado con la In-
dia, que adquiere, por valor de
350 millones de dólares, trigo, al-
godón, arroz, tabaco y productos
lácteos, pagados en rupias y re-
nunciando los Estados Unidos a
una parte de la contrapartida, y
lo otro se destina a la construc-
ción de un nuevo
bajada en Nueva

edificio de Em-
Delhi y el res-

propia lndia
de un plan

to a préstamos a la
para la realización
quinqueñal.

Brasil también participa en la
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liquidación de excedentes adqui-
riendo productos de un valor de
coste de 220 millones por 139,
quedando la contrapartida en cru-
ceiros como préstamo para el des-
arrollo de sus proyectos económi-
cos. España también ha adquiri-
do excedentes, y se habla de que
el nuevo Gobierno polaco entra-
rá en el reparto.

Estas actuaciones originan crí-
ticas tanto interiores como exte-
riores. Algunos americanos no
ven con buenos ojos que los ex-
cedentes se cedan con pérdida a
Estados socialistas, y Méjico y
Canadá se quejan amargamente
de que sus exportaciones de al-
godón y trigo resultan perjudi-
cadas.

Los mayores excedentes de los
Estados Unidos son el trigo y el
algodón. De este último tenía en

1956 en depósito 14,5 millones de
balas, que corresponde casi a la
cifra de cosecha de un año. Se es-
pera que en la campaña actual
la exportación se eleve de 2,2 a
6,5 millones de balas, que con
el consumo interior haría bajar el
depósito en doce millones de ba-
las. El precio de algodón expor-
tado es menor en un 20 por 100
del precio de venta en el inte-
rior, lo que constituye una sub-
vención.

Cosa parecida ocurre con el tri-
go, y se espera que en e^ corrien-
te año se pueda aligerar la carga
en unos 900 millones de bushels,
que es un poco más de la cose-
cha anual del país.

Esta política, que el Gobierno
considera que es beneficiosa, es
algo dispendiosa, pero la cuenta
se la pasa al contribuyente.

LA TRANSFORMACION DEL MEDIODIA DE FRANCIA

A medida que Francia va per-
diendo jirones de su Imperio co-
lonial vuelve los ojos a su propio
solar y toma las medidas para ir
mejorando sus tierras y sustitu-
yendo los productos que antes
importaba de sus poses-ones de
Asia. Esto ha ocurrido con el
arroz. Hoy la Camargue, la tie-
rra de los pastos y de los toros, y
otras tierras de la dulce Francia
meridional producen arroz, un
cultivo que se ensayó durante los
años de guerra. La ricicultura
francesa progresa rápidamente, y
la última recolección en octubre
de 1956 ha batido todas las mar-
cas. Las 96.504 toneladas de
«paddy» recogidas representan un
incremento de cerca del 20 por
100 con relación a la cosecha pre-
cedente. La producción de 1956
es aún sunerior a la de 1952, que
con 88.04^ toneladas tenía el ré-
cord. El rendimiento por hectá-
rea ha sido de 4.800 kilogramos,
cifra que nunca se había obteni-
do en la nación vecina. Hace d=ez
años se cultivaban 1.000 hectá-
reas de arroz y se recogían 1.900
toneladas.

Los primeros resultados anima-
ron al estudio de proyectos de
riego y colonización del Mediodía
francés y se redactaron los planes
de tranformación del Bajo Róda-
no y el Languedoc.

La nueva política agrícola del

Mediodía de Francia se funda en
la gran red de canales de riego
que se construye en los tres de-
partamentos del Gard, Hérault y
Aude. Esta red permitirá regar
120.000 hectáreas en la región
de Tarascon-Arles-Nimes-^Mom-
pellier-Séte-Béziers, extendiéndo-
se hasta Narbona.

La red se agrupa en dos cana-
les principales y varios secunda-
rios y un sistema de bombaje per-
mite el equilibrio entre cada uno
de los sectores. De esta forma
puede llevarse el agua dulce del
Ródano y del Orb a las tierras en
parte secas y en parte sumergidas
en aguas marinas.

El primer cánal principal tiene
su cabeza en el Ródano, junto a
Beaucaire-T'arascon, y se dirige
hacia el Oeste, hacia Montpellier
y Séte, con una longitud de 180
kilómetros. De él parten seis ca-
nales secundarios que constitu-
yen un sistema de 200 kilómetros
de longitud. Sus aguas regarán
90.000 hectáreas, proporcionán-
dolas 650 millones de metros cú-
bicos al año.

El segundo canal parte del Ctrb,
en la parte occidental del Lan-
guedoc, y se extiende en 25 kiló-
metros con canales secundarios
de 60 kilómetros en total. Regará
60.000 hectáreas. De estos cana-
les secundarios se derivan otros
y acequias, que en total suman

varios miles de kilómetros de lon-
gitud.

Pero las aguas del Ródano no
sólo servirán para fertilizar las
tierras, sino que se aprovecharán
también para la producción de
energía eléctrica. La Compagnie
Nationale du Rhóne tiene proyec-
tado construir veinte centrales
que en total se espera que pro-
duzcan 15.000 millones de kilova-
tios-hora. Las dos principales, la
de Donzére-Mondragon, con un
salto de 24 metros, una de las
mayores de Europa, y una pro-
ducción de 2.000 millones de ki-
lovatios-hora, así como la de Gé-
nissiat, con 70 metros de salto y
1.700 millones de kilovatios-hora,
están ya terminadas. Sólo estas
dos centrales producirán la mitad
del consumo de la región pari-
siense, muy industrializada, como
se sabe.

Pero dejemos los kilovatios y
vamos a las coliflores, pimientos,
tomates y demás hortalizas que
podrán cultivarse en estas regio-
nes. Para ]os nuevos agricultores
de estas zonas el mercado común
europeo será una bendición.

Para la «colonizaciónu (trans-
formación) de esta zona se ha
constituído la Cam:pagnie Natio-
nale d'Aménagement de la Ré-
gion du Bas Rh6ne et du Langue-
dos, con un capital de 500 millo-
nes de francos. Su objetivo es la
planificación, la propaganda y la
movilización de todas las fuerzas
vivas del Estado, la provincia y
los municipios, así como obtener
y procurar dinero barato para la
gran obra de colonización que se
pretende.

La primera parte de su actua-
ción es la realización del plan de
riego y transformación agrícola
del Languedoc, entre los montes
Cevennes y la costa mediterrá-
nea, hasta ^Montpellier, Séte y
Beziers. En esta zona, como ya
se ha dicho, se regarán 120.000
hectáreas mediante las obras que
más arriba se citaron. Para el es-
tudio agronómico del plan ha es-
tablecido en NSmes un laborato-
rio de análisis de suelos.

La red de riegos debe estar
concluída en cinco años, y en las
tierras que hoy solamente produ-
cen vino y dolores de cabeza a
sus propietarios y al Gobierno
francés se cultivará el arroz en
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8.000 hectáreas, las plantas pra-
tenses en 25.000, frutas en 20.000,
hortalizas en otras 20.000, cerea-
les en 25.000, maíz en 12.000 y
en las restantes otras plantas. El
gasto de la mejora se calcula en
20.000 millones de francos, y se
esperan obtener 30.000 millones.
En las partes altas del Gard y del
Hérault se repoblarán 200.000
hectáreas de bosque para produc-
ción de madera.

En la costa del Languedoc se
fomentarán la pesca y la instala-
ción de criaderos de ostras y me-
jillones, que ya hoy producen
unos mil millones de francos. Y,

A(3R I CULTURA

por último, en la costa y en la
montaña se renovarán los hoteles
y albergues para el turismo.

Con todas estas mejoras un te-
rritorio que hoy está ocupado por
unos 500.000 habitantes podrá ab-
sorber una mayor poblac:ón, y
todo esto se hará por empresas
privadas, si bien con subvencio-
nes, crédito barato y con premios.

De un territorio desolado puede
surgir una comarca próspera y ri-
ca por medio de una bien con-
cebida y adecuada colonización.
Pero de eso los españoles sabe-
mos un rato.

PROVIDUS

Concurso internacional de crisantemos
El Municipio de Roma ha con-

vocado un concurso internacio-
nal para la adjudicación del Pre-
mio de Roma a nuevas varieda-
des de crisantemos, consistente
en dos melladas de oro : una,
para la mejor variedad de ia
flor grande, y otra, para la me-
^or variedad de la flor pequeña.

Los participantes al concurso
envi^^rán a la "Direzione d e 1
Servizio Giardini del Comune".
Villa Borl;llese. Roma (Italia),
antes del 15 de marzo de 1957,
diez pequeñas plantas de cada
variedad.

L a s plantas de crisantemos
enviadas por los floricultores ex-
tranjeros deben ser acompaña-
das con el correspondiente do-
cumento fitopatológico.
Los concursantes deberán ate-

nerse a las normas siguientes :
Las plantas de cada variedad

llevarán una etiqueta con un le-
ma en letras mayúsculas ( en
sustitución del nombre del con-
cursante), un número (en sus-
titución del nombre de la varie-
dad) y la indicación de la cate-
goría que corresponde a la flor
pequeña. El lema se escribirá
asimismo en un sobre cerrado y
sellado, que contendrá la indi-
cación del nombre, apellido y
residencia d e 1 concursante y,
eventualmente, el nombre de la
variedad.

Dicho sobre se enviará a la
"Direzione del Servizio Giardini
d e 1 Comune". Villa Borghese.
Roma (Italia), que se encargará
de hacer desaparecer lo que pue-
da contribuir al reconocimiento
del concursante por parte de los
Jurados.

Las plantas de cada variedad
serán ácompañadas por un plie-
go, contraseñado con el mismo
lema y número, en el cual se de-
clara que la misma variedad no
se pondrá en venta antes del

;v

otoño del mismo año de su pre-
sentación al concurso; la indi-
cación de la raza, del parentes-
co, su descripcián, sus caracte-
rísticas especiales y todos los de-
talles que el concursante crea
útiles para especificar con pre-
cisión la nueva variedad.

A la llegada de las plantas, la
Dirección de los Jardines envia-
rá un aviso de recibo.

El examen de la variedad con-
currente y la adjudicación de

premios serán efectuadas den-
tro del mes de noviembre del

mismo a ñ o al cuidado de un
Jurado internacional, designado

por el Alcalde de Roma y cons-
tituído de técnicos y cultivadores
italianos y extranjeros.

Ultimado el concurso, las va-
riedades de las cuales se haya
comunicado el nombre pasarán
a la colección general del Ser-
vizio Giardini del Comune di
Roma con todas las garantías,
salvo aviso contrario d e 1 pro-
ductor.

En interés del propio concur-
sante se invita a los mismos co-
muniquen en tiempo oportuno
los nombres de las variedades, y
se recomienda que las plantas
sean bien embaladas y prepara-

das para la expedición.
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Un nuevo Estado de economía
agrícola

E1 día 7 de marzo ha surgido
un nuevo país independiente en
la costa guineana de Africa, mas,
con esa adaptabilidad propia de
la política inglesa, integrado
dentro de la Comunidad Britá-
nica de Naciones. Es el antiguo
territorio de Costa de Oro y el
mandato británico de Togo, que
se unifican por reciente presión
británica en el Estado de Ghana,
tras una situación tirante crea-
da por el tradicional sentido de
la independencia de la tribu
más organizada, rica y potente,
la tribu de los Ashauti, que han
conservado siempre una fuerte
jerarquización, encabezada por
el Ashantehene.

El nuevo Estado lleva en sí el
germen de la expansión bajo el
signo del panafricanismo, y an-
tes de nacer los dirigentes inte-
lectuales del nuevo país habían
comenzado la propaganda en ese
sentido para abarcar una nueva
entidad que se extendería por
las antiguas Costa de los Granos
(Liberia), Costa de Marfil, Cos-
ta de los Esclavos (Dahomey) y
Nigeria. Aparte de esta aspira-
ción, quizá lejana, hay, eviden-
temente, signos de dar pronta-
mente pasos realistas en ese sen-
tido. Por una parte, la fuerte
tribu de los Ewes desea unificar
su grupo, que se extiende por el
cinturón c o s t e r o hasta Togo
francés; en segundo término, el
propio nombre del nuevo país,
Ghana, hace pensar en la ciu-
dad legendaría de igual nombre,
en pleno Sudán francés, al nor-
te de Bamako, y de donde la le-
yenda hace proceder a los As-
hautis; de esta forma el Imperio
francés va a quedar empareda-
do entre las ansias expansionis-
tas del arabismo mediterráneo
y este nuevo panafricanismo ne-
gro, inquieto, creador y ambi-
cioso.

Antes de señalar las caracte-
rísticas agrícolas del país, es in-
teresante indicar algunos índi-
ces económicos:

Superficie, 238.000 kilómetros
cuadrados; habitantes, 4.620.000;
importaciones, 71 millones de

libras ; exportaciones, 114 millo-
nes de libras ; capital, A c c r a
(135.000) ; otras ciudades : Ku-
masi (78.000), Yakoradi (4.400),
Tamale, Axim, Kpeve; produc-
ciones, cacao (85 millones de
libras esterlinas), oro (10 millo-
nes de libras esterlinas) ; obre-
ros asalariados, 241.000 ; propie-
tarios de fincas de cacao, 25.000.

Gantha, tanto desde el punto
de vista climático como econó-
mico, está formado por tres zo-
nas de desigual extensión para-
lela a la costa; la más interior
está formada por sabanas que
señalan la transición al desier-
to ; s u s lluvias oscilan entre
1.000 y 1.250 milímetros; 1 a s
producciones son principalmen-
te granos y cacahuete, y está
habitada por una población su-
danesa de religión mahometana,
cuya cuantía es de un millón de
habitantes.

U n a zona central, de gran
pluviosidad, cuya vocación botá-
nica es la de selva virgen, siem-
pre verde; es en esta zona en
que se localiza la gigantesca pro-
ducción cacaotera y las explo-
taciones madereras; las lluvias
varían entre 1.250 y 1.750 milí-
metros ; prácticamente esta zo-
^ia coincide con el antiguo As-
hauti.

Por último, existe una faja
costera de muy diversa pluvio-
metría, ya que al este del cabo
'Tres Puntas se da el mínimo plu-
viométrico del p a í s, con sólo
750 milímetros, mientras que al
ueste se alcanza el máximo, con
Z.000 milímetros ; son países de
los ewes y fantis, respectiva-
mente.

Ghana tiene una economía
excesivamente simplificada, ba-
sada en el cultivo del cacaotero,
pues sólo después del desarrollo
del plan del río Volta podrá di-
versificarse; el Banco Interna-
cional quizá sea uno de los fi-
nanciadores de este gran pro-
grama de 250 millones de libras,
que permitirá la puesta en rie-
go de extensas superficiés, la
creación de una ingente canti-
dad de energía eléctrica, el

aprovechamiento de gigantescos
yacimientos de bauxita, etc.

El desarrollo de la economía
cacaotera ha sido explosivo en
Ghana; en 1900 este país ex-
portó 545 toneladas, y en el pe-
ríodo 1934-38 llegó al máximo,
con 282.000 toneladas, lo cual
suponía el 3^8 por 100 de la pro-
ducción mundial ; este grano,
obtenido en miles de pequeñas
fincas, con rendimientos medios
de 545 kilogramos/hectárea, los
más altos de Africa, exceptuan-
do Fernando Poo. Sin embargo,
este monocultivo sufrió peligros
graves con repercusiones políti-
cas y de orden público, a causa
de los fuertes y extensos ataques
de la virosis de la rama hincha-
da (swollen shoot), que hicieron
su aparición en 1936 ; tales ata-
ques produjeron grandes pérdi-
das de árboles y una caída en
la producción que se reflejó cla-
ramente en el mercado mundial.

La política sanitaria de arran-
que de árboles enfermos creó
dificultades sin cuento, por no
estar preparados los nativos pa-
ra medidas tan drásticas. Fra-
casado el sistema rígido, no en-
contrados medios curativos y sí
sólo preventivos mediante la lu-
cha directa contra los cóccidos
vectores y progresándose lentí-
simamente en la selección de
árboles resistentes, se ha entra-
do en otra fase, en que se ponen
en juego simultáneamente to-
dos los medios, incluso educati-
vos y financieros: se crea un
cordón sanitario alrededor de
zonas afectadas o sospechosas ;
se prepara al cultivador psico-
lógicamente para que volunta-
riamente acepte el arranque de
plantas ; se le ayuda económi-
camente para que rehaga sus
plantaciones en áreas limpias ;
se intensifica la lucha contra los
cóccidos mediante el empleo de
insecticidas sistémicos y des-
trucción de plantas espontáneas
huéspedes de aquéllos.

Mas tanta importancia como
las enfermedades en la economía
cacaotera y, por ende, del país
la tiene el sistema de organiza-
ción del comercio del cacao, que
se agrava, como sucede ahora,
cuando hay una persistente ba-
j a en el mercado, y parece que
se han ido para siempre aque-
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llos años de 1953 y 1954, c o n
cursos en el mercado de Nueva
York de 72 centavos la libra,
frente a los actuales de s ó 10
21 centavos la libra.

E1 cacao de Costa de Oro está
regulado por el Cocoa Marke-
ting Board, y gravado con fuer-
tes tasas de exportación. La or-
ganización señalada se creó es-
pecial y fundamentalmente pa-
ra estabilizar los precios, y a
fuer que lo ha conseguido, pero
a base de fijarlos muy bajos,
muy inferiores a los cursos in-
ternacionales; como dato basta
citar que en 1947 el precio fob
tonelada fuerte fué de 201,2 li-
bras, mientras que al productor
sólo se pagó 74,7 libras, y en
1954 dichos precios fueron, res-
pectivamente, 358,7 y 134,4.

Naturalmente, aunque esta es-
tabilización ha permitido garan-
tizar precios futuros hasta pa-
ra dos campañas siguientes, ha
creado descontento por una par-
te y por otra un enorme fondo
de compensación, cuyo destino
futuro no es muy claro, ya que
hay indicios de que el nuevo Go-
bierno independiente piensa dis-
poner de esos fondos y de los
que en lo sucesivo se produzcan,
ya que se pretende mantener el
sistema como una fuente muy
segura con que nutrir sus pre-
supuestos.

Desde luego el agricultor des-
contento razona muy simplista-
mente al observar la diferencia
entre el precio que él percibe y
el del mercado ; es achaque co-
mún en todos los países y en to-
dos los productos no interveni-
dos; mas en esa diferencia hay
incluídos una serie de gastos co-
merciales inevitables. Para el
Cocoa Marketing Board de Cos-
ta de Oro, el margen comercial
supuso en 1947 la respetable
cantidad de 115 libras por tone-
lada larga, y en 1954, de 43 li-
bras, pero hay que hacer notar
que en ese período los derechos
de exportacibn y tasas locales
pasaron de 1,8 libras/tonelada
a 163,5 libras!tonelada.

Para el nuevo Gobierno, las
fuentes de ingreso debidas al ca-
cao van a ser las principales;
baste tener en cuenta que en el
presupuesto de 1954-55 los in-
gresos se cifraron en 80 millones

de libras y los gastos en 79 mi-
llones de libras (proporcional-
mente, bastante mayores por
habitante que los españoles) ;
pues bien, con una cosecha me-
dia de 230.000 toneladas, los im-
puestos suponen 38 millones de
libras, y los beneficios del Board,
del orden de los 10 millones de
libras ; en total, el 60 por 100

^ del presupuesto del país.
De aquí la importancia que

tiene para el nuevd país des-
arrollar otras riquezas o, inclu-
so, en el orden agrícola, diver-
sificar la producción al máxi-
mo, ya que el territorio se pres-
ta ecológicamente a un consi-
derable aumento en la produc-
ción de oleaginosas: coco en las
zonas playeras, palmera de acei-
te en la zona entre los 1.000 y
2.000 milímetros de lluvia; ca-
cahuete, en los Northen Terri-
tories ; en la de fibras textiles,

Movimiento de personal
INGENIEHOS AGItONOMOS

Sti/^ernuna^erari,os.-Don Gregorio Cu-
brerizo Ceballos, don Enrique Rodrí-
guez Ocón, don Andrés Guerrero Gar-
cía, don Alfonso Olivas blegías y don
Fernándo Ovilo Llopis.

Ascensos.-A ingeniero Jefe de pri-
mera clase, don Fernando Sánchez C^r
rona; a Ingeniero Jefe de segunda c1^i
se, don Delfín Irujo Ollo; a Ingeniero
primero, don José María Soroa y Pla-

nas; don José Luis Luqué Alvarez ,y
don Luis Hidalgo Fernández-Cano.

ln^resos.-Don Eugenio Mac h a d o
Tschusi, don Santiago Cibrián Rodrí-
l;uez y don Fernando Orozcu PirSán.

Desfinos.-A1 I. N. L A., don Fausti-
no Gnrcía Lozano.

Nombraniicn.tos.-A Consejeros con
función inspectora: don José Fernán-
dez de la iV'Iela Represa, don Serafín
Sabucedo del Arenal, don Francisco
Fernández de ,^avarrete Rada v don
José María Arizcun Mnren^.

I'I?H11'OS AGRII'OLAS llEL E:STAllI^

Su7^^^rnt^nrcr¢rios.-Don Pedro Bn^^o
Barahona (Escuela I'c^rit^^s Agríco:as),
don Pernando Lafora G^nz^íl^z, don
Antonio Ferreruela Bel^^er, rl^^n Alfon-

so ltodríguez Pina, don José Antoniu
(^uintana lbáñez, don ^Ianuel Bel Lleo-
nart. don :Vlanuel YIadrigal Agrasot,
don ^ligucl Clavero Méndez y don Pr-
dro Hacar Benítez.

F.'xcedente voluntario. - Don J o s l
García-Solalinde Bercero.

dsccnsos.-A Perito Superior ^layur,

don Luis del Val Gonzalo; a Yeritu
Superior de primera, don Francisco
Martín Auad ; a Pcrito Superior de se-
gunda, don Isidro Alonso de Medina
Piqueras.

Keingresos.-Don Francisco Medina
Chuán.

Ingresos.-llon Hamón Andrés Tzi-
rín y don Francisco Carreño Marín.

Uestinos.-A la Jefatura Agronómica
de Avila, don Miguel Espín Díaz; a
la .Jefatura Agronómica de Guadalaja-
ra. don Manuel García-Pela,yo Sangra-
dor; a la Jcfatura Agronómica de
León, don Hi]ario ,1. Santa lirsula ^'áz-
quez; a]a Jefatura Agronómica dc
Palencia, doiia l^Iaría Pilar \avacerra-
da Nebot; a la .Tefatura Agronómica
de Valencia. don Francisco Medina
Chuán, y a la Jefatura Agronómica dc
los Territorios de Soberanía de Ceuta
y VIelilla, don Antonio Esteban Cle-
mente.

OFERTAS Y DEMANDAS
O F E R T A S

SE VENDE ALMAZARA dos prensas hídráulicas perfecto estado conserva-
ción. Dirigirsc a José Hurtado, Conde Montornés, 1. Valencla.

con el algodón a la cabeza, cu-
ya actividad tiene ya un centro
de investigación en Tawale; ali-
mentos para la población nati-
va (arroz, mijo, maíz, legum-
bres, yuca, malanga, etc.) y, so-
bre todo, un mayor desarrollo de
la ganadería.

En el orden industrial, el país
tiene posibilidades p a r a una
fuerte fabricación de aluminio,
exportación de mineral de hie-
rro, minerales radiactivos, etc.,
que pueden pesar en el merca-
do rnundial, aparte de la indus-
tria de consumo local más o me-
nos fuerte, como la textil, jabo-
nera, conservera, pesquerías, et-
cétera, etc.

En fin, una nueva experien-
cia en Africa, cuyo ejemplo pa-
rece ha de cundir por todos los
ámbitos, y a cuya evolución, por
tal motivo, han de estar muy
atentos los españoles.-J. NosTi.
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MAS SOBRE LA SOJA
En el número anterior de

esta Revista se publicó una
información titulada "Aplica-
ciones de la soja" que ha
motiuado numerosas consul-
tas sobre d^uersos aspectos de

la producción de esta legumi-
nosa, por lo que a continua-
ción damos a nuestros lecto-
res una recot^ilación sobre el

cultic>o de dicha planta olea-
ginosa.

El cultivo de la soja en nuestro
país es factible, desde el punto
de vista vegetativo, en amplias
zonas del mismo, si bien éstas vie-
nen limitadas por otras circunstan-
cias, sobre todo de orden econó-
mico. Así, en toda la zona cantá-
brica es indudable que puede ob-
tenerse esta leguminosa ; pero por
un lado el cultivo del tabaco, que
emplea mayor cantidad de mano
de obra y da más beneficio uni-
tario y, por otra parte, la explo-
tación ganadera, especialmente el
vacuno lechero, hacen más ren-
table uno u otro tipo de esquilmo
que aquel cultivo.

Respecto a los secanos andalu-
ces, también puede cultivarse en
ellos dicha planta teóricamente,
pero su gran sensibilidad al foto-
periodismo hace que si se siem-
bran variedades de ciclo corto en
siembras tempranas, no se obten-
ga cosecha remuneradora, y si se
siembran tardíamente variedades,
sean de ciclo largo o corto, lo
frecuente será que se agosten, y
sólo en años con lluvias otoñales
tempranas, cosa poco frecuente
en aquellas zonas, pueden flore-
cer y fructificar. En el caso de
abundantes lluvias de primavera,
cuya humedad sea conservada en
el suelo por numerosas y fre-

Color dc le ermilln y del l,ilo

cuentes labores, se podrá cose-
char algo aún sin lluvias otoña-
les, pero con rendimientos infe-
riores a otras leguminosas típicas
de aquellas zonas. Se ve, pues,
que el cultivo de la soja en seca-
nos andaluces es completamente
eventual y lo mismo puede de-
cir de las zonas más frescas ara-
gonesas.

Por todo ello se estima que es-
ta producción sólo puede aconse-
jarse en regadío con más seguri-
dad de éxito. En primera cosecha
se pueden obtener buenas pro-
ducciones en casi toda España,
siempre que se empleen varieda-
des adecuadas, pero en Levante,
Andalucía y parte de Castilla es
difícil que compita económica-
mente con el maíz y con el algo-
dón. En Castilla la Vieja y algo
de Aragón es donde únicamente
consideramos que puede intere-
sar, siempre que se empleen va-
riedades de ciclo conveniente. En
cambio, en segunda cosecha en-
caja perfectamente en aquellas
zonas en que se da el maíz tam-
bién como segunda cosecha, es
decir, Andalucía, Extremadura,
Levante, Cataluña, parte de Ara-
gón y algo de Castilla la Nueva.

El cultivo de ]a soja es muy pa-
recido al de la judía, por lo que
no vamos a repetir todas sus ca-
racterísticas, bien conocidos por
nuestros agricultores, y sólo indi-
caremos aquellos puntos en los
que haya de tenerse en cuenta al-
guna singular circunstancia para
el buen éxito de dicho cultivo.

Para las varíedades hasta aho-
ra ensayadas en España, y toma-
da como orientación la cuenca
del Tajo y para siembras en ma-
yo, los ciclos vegetativos son los
siguientes :

Color de la flor Pubeescencin Je In pinnte

Amarilla con hilo ^ Blanco.
claro ... ... ... Púrpura.

Amarilla con hilo (
Blanco.

negro ... ... ... j ,
^ Purpura...

Amarilla con hilo ^ Blanco.
pardo ... ... ... Púrpura.

AORICULTURA

La siembra es cuestión muy
importante para el éxito de este
cultivo, y relacionada con ella va-
mos a considerar seis cuestiones :
inoculación de la semilla ; fotope-
riodismo ; épocas, según zonas y
variedades ; densidades de siem-
bra ; cantidad de semilla a em-
plear por hectárea, y profundidad
a que debe enterrarse la semilla.

a) Como las restantes legumi-
nosas, las raíces de la soja forman

nódulos de bacterias nitrificantes
en simbiosis con la plania. La es-
pecie de estas bacterias compati-
ble con la soja es Rhizobium ja-

ponícum, que, en circunstancias
favorables, proporciona a e s t a
planta una parte muy considera-
ble del nitrógeno libre que requie-

re. Por eso, la inoculacíón de las
semillas de so:a para la siembra

es aconsejable y necesaria cuan-
do los suelos son pobres en ni-

trógenos o cuando éste aparece
combinado en forma que no pue-
de ser utilizable por la planta, así
como en los suelos ácidos, don-

de la longevidad media del Rhi-
zobium parece acortarse conside-

rablemente. En los suelos neu-
tros, en que se cultive la soja ha-
bitualmente, o en aquellos otros
en que existe nitrógeno libre a su
disposición, no es, en general, ne-
cesaria la inoculación de la se-
milla para obtener buenas cose-
chas.

b) La iniciación de la fíora-
ción depende muy directamente
de los períodos de iluminación y
oscuridad a que está sometida la
planta, es decir, de la longitud
del día. l.as diferen±es variedades
se comportan de forma distinta
respecto a este fotoperiodismo;
pero, en general, y sobre todo pa-
ra las variedades tardías, la flora-
ción se anticipa si las plantas es-
tán sometidas a días cortos. La

Nombre de la vnriednd Ciclo vegerati^o en díne

..................... Capital. 95-105.

... .................. Harosoy. I15-125.
... Lincoln. 125-135.

Rubia ... ... ... ... ... Flambeau. 95-105.
Gris ... ... ... ... ... Hawkeye. 115-125.
Púrpura ... ... ... ... Clark. 125-135.
... .................. Monroe. 105-115.
... ... ... ... ... ... ... Ogden. I 55-165.
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floración de las variedades muy
precoces está mucho menos afec-
tada por la longitud del día.

Además de este factor, en la
iniciación de la floración influye
la temperatura ; parece ser que

mente indicado, y, naturalmente,
sólo como orientación general,
pueden aconsejarse para las di-
ferentes zonas vegetativas españo-
las las siguientes variedades y
é/^ocas de siembra :

'Lona vegetativa

Andalucía Baja.

Andalucía Alta.

Variedadee aconpejabler a iítulo de
oriéntac^ón genernl

Odgen.

Clark, Lincoln, Harosoy,
keye.

Clark, Lincoln, Harosoy,
keye.

Monroe.

Haw-

Haw-

Litoral levantino ^ Clark, Lincoln, Harosoy, Haw-
y Baleares. keye.

Cataluña (inte- Clark, Lincoln, Harosoy, Haw-
rior). 3 keye.

` Clark, Lincoln.
Aragón y Rioja. Harosoy, Hawkeye.

^ Monroe, Capital, Flambeau.

Extremadura.

Castilla la
va.

Castilla la Vieja
y León:

a} Cuenca baja `
del Duero. ^

b) Resto de^
Castilla la ^
Vieja y León ;

Zona Cantábri-

Clark, Lincoln, Harosoy, Haw-
keye.

Monroe.

Clark, Lincoln, Harosoy,
keye.

Monroe, Capital, Flambeau.

Clark, Lincoln.
Harosoy, Hawkeye.
Monroe, Capital, Flambeau.

Monroe, Capital, Flambeau.

Haw-

Harosoy, Hawkeye, Monroe.
ca.

las temperaturas óptimas para la
floración son las de 24° a 29° cen-
tígrados durante el rlía y 18° a 23°
durante la noche. Es tan decisiva
la influencia, que la conjugación
de estos dos factores-iluminación
y temperatura-ejerce sobre la flo-
ración de esta planta, que deben
tenerse muy en cuenta para cada
zona y variedad las fechas más
oportunas de siembra, de modo
que después coincidan los ópti-
mos de dichos factores en el mo-
mento de la floración.

c) De acuerdo con lo anterior-

d) La densidad de siembra va-
ria mucho, según las modalidades
de cultivo y las variedades utili-
zadas. El procedimiento aconseja-
ble es el de siembra en líneas a
chorrillo, bien a mano o emplean-
do una sembradora de legumino-
sas o de algodón. La separación
aconsejable entre líneas es ^a si-
guiente : para las variedades Ca-
pital, Flambeau y Monroe, de
porte bajo las dos primeras y me-
diano la tercera : 40-50 cros ; pa-
ra las Harosoy, Hawkeye, Clark
y Lincoln (con un porte de 90-

95 cros) ; 60-70 cros, y para la Og-
den, de un metro de porte, apro-
ximadamente: 70-100 cros.

e) La cantidad de semilla a
emplear en kilogramos por hec-
tárea depende no sólo de lo di-

Fecheeadeauedae
de eiembra

Fines a b r i 1 a 15
mayo.

Mayo y junio.

Mayo.

1 a 20 junio.

1 mayo a 30 junio.

1 mayo a 15 junio.

I al 15 mayo.
1 al 30 mayo.
1 al 30 junio.

Fines abril a 15 ju-
nio.

15 junio a 5 julio.

1 mayo a J junio.

15 junio a 5 julio.

I al 15 mayo.
1 al 30 mayo.
1 al IS junio.

1 a^ 30 mayo

1 al 30 mayo.

cho hasta ahora, mas también de
que el terreno sea fuerte o ligero
y de la época de siembra. Se pue-
den dar como cifras medias acon-
sejables las que se indican en los
dos cuadros de la página si-
guiente.

f) En cuanto a profundidad de
siembra, es aconsejable que la se-
milla quede a una profundidad de
5-7 cros, o en caso de terrenos
fuertes, no pasar de los 3-4 cros.

Para los cuidados posteriores
hay que tener en cuenta que la
soja es planta de difícil nascen-
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l.-Siembras en primera cosecha.

TN:RRENOS

V A R I E D A D E S Ligeroe
Kge. Ile.

Fuertee
Kg.. Ha.

Capital, Flambeau y Monroe... ... ... ... 50-70 70-90
Harosoy, Hawkeye, Clark y Lincoln ... 40-60 60-80

40-50 50-70

Il.^iembras en segunda cosecha.

T R R R E N O 5

VARIF,DADES
Ligeroe
Kge. F1a.

Fuer[ee

Kge. Ha.

Capital, Flambeau, Monroe ... ... ... 80-100 90-100
Harosoy, Hawkeye, Clark y Lincoln 60- 80 80-100

cia ; por consiguiente, la siembra
debe efectuarse estando el terre-
no con muy buen tempero, ya sea
natural, ya sea obtenido por riego
previo. En terreno fuerte, si por
Iluvias posteriores a la siembra se
produjese una costra antes de la
nascencia, es necesario romperla
para facilitar la salida de las plan-
tas, utilizando para ello los me-
dios apropiados de que se dis-
ponga.

Es esencial, en el cultivo de la
soja, mantenerla limpia de malas
hierbas, para lo cual se tendrán
que dar los pases de cultivador
precisos a tal finalidad, mientras
el desarrollo de las plantas lo per-
mita.

En cuanto a riegos, hay que
tener en cuenta que la so^a tiene
unas exigencias climatológicas pa-
recidas a las del maíz, si bien la
sequía la afecta con menor inten-
sidad, permitiendo un m a y o r
margen en las fechas de riego.
Las necesidades de agua en la
soja son bajas desde la siembra
a la floración, y grandes durante
los dos meses siguientes. Si cir-

cunstancias adversas producen en
la soja algún período de sequía,
se continuará desarrollando nor-
malmente sin d a ñ o s sensibles,
siempre que este período sea cor-
to y no coincida con la época de
la floración.

La recolección puede hacerse a
mano o con segadoras, trillando
después con máquina fija. Si la
semilla está demasiado seca (me-
nos del 14 por 1Q0 de humedad)
puede partirse mucho en el cilin-
dro, y, por tanto, es aconsejable
reducir la velocidad de éste a 300
ó 400 revoluciones por minuto, es
decir, un tercio a un medio de la
que se emplea para la trilla de
cereales ; también conviene qui-
tar algunos elementos del cónca-
vo. Para pequeñas parcelas puede
utilizarse para la recolección, tri-
lla y limpieza de la semilla de so-
ja, el procedimiento que habitual-
mente se emplea para la judía.

Aunque aún no se posean da-
tos sobre rendimienfos obtenidos
en España con el cultivo extensi-
vo de la soja, es aventurado con-
siderar una producción media su-

perior a los 1.500 kgs por hectá-
rea, sobre todo durante los pri-
meros años, en que esta planta
salga del campo experimental, en
el que se han obtenido más de
los 2.500-3.000 kgs en cultivos en
primera cosecha. Cifras superio-
res a éstas sólo pueden conside-
rarse como obtenidas en peque-
ñas parcelas de ensayo y amplia-
das después al referirlas a la hec-
tárea.

En cuanto a los rendimientos
exíractivos de esta leguminosa, se
pueden cifrar en un 15 por 100
aceite y un 80 por 100 de turtó,
con una riqueza en grasa de 5 a
6 por 100, y un 5 por 100 de
residuos, salvado, etc., y para el
caso de efectuar una extracción
por medio de disolventes, po-
dría obtenerse hasta un 18 por
100 de aceite y un 77 por 100
de turtó, con el mismo 5 por 100
de residuos de extracción. Aun-
que a primera vista resulta mucho
más conveniente el procedimien-
to de utilización de disolventes, y
en Norteamérica sea el que se em-
plee, no parece, en principio,
aconsejable en España, aparte de
que el turtó, que se obtiene de la
extracción del aceite por métodos
químicos, resulta más pobre en
grasa, y, por consiguiente, de más
bajo precio.

Con producciones medias de
1.500 kgs por hectárea, se obten-
drían 225 kgs de aceite sin refi-
nar y 1.200 de turtó ; éstos, a su
vez, y debidamente complemen-
tados con otros alimentos, podrían
producir 300 kgs de peso vivo de
ganado de cerda, que darían 240
en canal, conteniendo 144 de to-
cino y 48 de carne magra, o sea
un total de grasa vegetal y ani-
mal de 369 kilos.

Contra las plagas del campo
MOTO - ESPOLVOREADOR E. L. U.

PATENTA00

! 4UMENTE LAS COSECHAS!
iCONSERVE LOS ARBOLES!
lMEJORE LOS FRUTOS!

Moderno procedimiento de lanzamienfo de insecticidas,
anticriptogámicos y herbicidas en polvo, con extraordinario

rendimiento y economfo en mano de obra y material.

SE AMORTIZA EN POCOS MESES

FERRO-METALICA VASCA
José M.° Escuza, 17 - BILBAO - Teléfono 32619
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Planes para el Mercado Europeo
Común

El mercado común europeo

es un paso hacia una unifica-

ción europeísta, como tabla de

salvación, quizá única, para con-

tinuar manteniendo un presti-

gio político, capacidad creadora

y organización económica, que

permita al viejo solar cristiano

seguir siendo en el Mundo una

antorcha luminosa, hoy de lla-

ma pálida y oscilante por el so-

plo alternativo de dos grandes

poderes extraeuropeos, no sólo

territorialmente, sino también

por sus ideologías, que tratan de

suplantar la elegancia helenis-

ta de los modos occidentales por

otros más nuevos, que ahora lla-

man directos.

Es un comienzo prometedor, si

tiene energía, contenido y hu-

mildad en sus orgullosos crea-

dores; será negativo si cada país

lleva sólo la mira de sacar ven-

taj as propias, explotando su tra-

dición reciente o su superioridad

económica o política o militar

actual, que hará romper la co-

laboración, única forma de su-

perar nacionalismos o interna-

cionalismos muy vivos aún.

Lo que se encierre en este em-

brión puede ser mucho, o por

errores humanos, nada; mas de

todos modos, se ha dado el pri-

mer paso, y el día 25 de marzo

de 1957 se celebraba en Roma el

tratado para el mercado común

europeo entre los países adheri-

dos, que son: Francia (con la

Unión Francesa, y territorios

unos en rebeldía, como Argelia,

y otros bajo una dependencia

política dudosa, como los anti-

guos mandatos de Togo y Ca-

merón), Alemania, Italia (con

Somalia), Holanda (con Nueva

Guinea y Guayana holandesa),

Bélgica (con el Congo Belga y

los territorios mandatarios de

Ruanda-Urundi), y, por último,

Luxemburgo.

Los acuerdos para el mercado

común se establecen progresiva-

mente, para al cabo de doce

años llegar a la plena aplicación

de los acuerdos de tipo comer-

cial, económico y flnanciero ; es-

te período evolutivo se podrá

prolongar en diversas formas si

las circunstancias lo aconseja-

ran.

La comunidad será dirigida

por un Consejo de Ministros,

una Comisión europea, u n a

Asamblea consultiva reclutada

entre parlamentarios de los seis

países, un Tribunal de justicia

(común al Euratrom), un Co-

mité económico y social, un Co-

mité monetario, un Banco Eu-

ropeo de inversiones y un Fon-

do Europeo para capacitación

profesional de los trabajadores.

Para España tienen especial

interés los programas que se re-

fleren a organización comercial

y la repercusión en el comercio

de los productos agrícolas entre

los países adheridos y éstos y los

no adheridos.

Estos acuerdos suponen la su-

presión de las cuotaŝ de impor-

tación y tarifas restrictivas que

hay actualmente en vigor; esta

supresión se hará progresiva-

mente, a razón de una reduc-

ción anual del 10 por 100, hasta

el flnal del período de transición

de doce años o su ampliación.

Simultáneamente, con esta eli-

minación de barreras entre los

estados signatarios, se adoptará

una tarifa común para los pro-

ductos procedentes de países no

adheridos, que será equivalente

a la media aritmética de las que

cada uno de los Estados adheri-

dos tiene actualmente en vigor.

La nivelación a la media arit-

mética se hará en cada país pro-

gresivamente, hasta que al fln

del período desaparezca la di-

ferencia entre la tarifa actual

y la media que se adopte.

Asimismo se establece una po-

lítica comercial común, que se-

rá formulada por el Consejo de

Ministros del mercado común,

uno de cuyos flnes es ajustar las

primas a la exportación hoy en

vigor, con las que en el futuro

se apliquen a las exportaciones

entre los seis países interesados.

De todas formas se podrán apli-

car cláusulas suspensorias de

algunos acuerdos, si son solici-

tadas por un Estado miembro,

justificándolas por diflcultades

graves derivadas de su aplica-

ción inmediata.

El Mercado crea un área de

alta protección comercial entre

los adheridos; así, se señalan

precios mínimos de venta para

los productos agrícolas, por de-

bajo de los cuales se puede res-

tringir o prohibir las importa-

ciones agrícolas procedentes de

terceros países, a menos que se

adopte la solución de que la ven-

ta de los artículos importados

se haga a un precio superior al

mínimo señalado en cada país

adherido.

La preferencia por los artícu-

los agrícolas d e 1 o s Estados

miembros se asegura por un sis-

tema de convenios y contratos
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a largo plazo, cubriendo ciertas

cantidades de productos agríco-

las que serán convenientemente

señalados y comprados a un

precio en absoluta paridad con

los de los productos agrícolas

obtenidos en el propio país im-

portador, es decir, que se unifi-

ca prácticamente el precio en

finca de los productos, dentro

del área del mercado común.

Es lógico esperar una serie de

diflcultades en la acomodación a

estas nuevas normas unificado-

ras, mas aparentemente habrá

posibilidad de superarlas ; no

obstante, es evidente que te-

niendo todos los países un nivel

de industrialización bastante al-

to, y muy por encima de la me-

dia europeo, s o n 1 o s países

predominantemente agrícolas o

más equilibrados agrícola - in-

dustrialmente, como I t a 1 i a y

Francia, los que han de resul-

tar favorecidos. ^CÓmo van a

dar salida a sus excedentes in-

dustriales los países como Bél-

gica, Luxemburgo y Alemania?

^Comerciando con otros países

europeos agrícolas? En este ca-

so, es evidente que se han de

presentar muchas diflcultades

en unas relaciones nacidas ba-

jo el signo de la desigualdad.

La ágil diplomacia francesa

ha dado una solución parcial a

este problema, con la fórmula

de la creación de un fondo de

inversiones en la zona ultrama-

rina de las potencias adheridas;

de este modo, los excedentes in-

dustriales tendrán una salida,

pero su potencial dependerá

esencialmente de la capacidad

de concesión de créditos a largo

plazo de las naciones más indus-

triales de las seis de referencia.

En principio se ha convenido

en crear un fondo de 581 mi-

llones de dólares, de los que

Alemania aporta 200 ; Francia,

200; Italia, 40; Bélgica y Holan-

da, 70 ; Luxemburgo, 1,25 ; de

ellos, la masa principal (más de

311 millones) serán invertidos

en territorio francés, que así

trata de crear una nueva ver-

sión euroafricana, bajo fuerte

signo francés y a.yuda finan-

ciera alemana.-J. N.

CURSILLO SOBRE ELABORACION Y ANALI-
SIS COMERCIALES DE VINOS EN VALENCIA

El Ministerio de Agricultura

ha organizado un nuevo cursi-

llo sobre Elaboración y Análisis

comerciales de vinos, a cargo de

la Estación de Viticultura y Eno-

logía de Requena, que tendrá

lugar en Valencia, en los locales

de la Sociedad Económica de

Amigos del País, Caballeros, 32,

desde el día 6 de mayo al 4 de

junio próximos, en cuyo perío-

do se darán diariamente clases

teóricas y prácticas.

Los aspirantes deben ser ma-

yores de dieciocho años y me-

nores de cincuenta, saber leer y

escribir y las operaciones ele-

mentales de Aritmética, q u e

acreditarán ante el personal de

dicha Estación de Viticultura y

Enología, en Valencia, el día

que empiece el cursillo.

Las solicitudes, debidamente

reintegradas con una póliza de

3,00 pesetas, deben dirigirse a la

indicada Estación de Viticultura

y Enología, antes del día 30 de

abril, La matrícula es gratuita,

pero no existen becas y los gas-

tos de manutención y estancia

son de cuenta de los alumnos.

El número de plazas para las

prácticas de laboratorio será li-

mitado a 30, prefiriéndose los

que antes envíen las solicitudes

y no pasen de cuarenta años.

Las clases teóricas serán públi-

cas, pero los oyentes deben tam-

bién inscribirse previamente.

A los alumnos que sigan con

aprovechamiento este cursillo, se

les expedirá un certificado acre-

ditativo d e 1 a asistencia a 1

mismo.

Se compran números atrasados

de la Revista

"AGRICULTURA

Dirigirse a la Adminisiración:

„

Caballero de Gracia, 24. - M A D R I D
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Comercio y regulación de produc-
tos agropecuarios

Normos de contratación y precio de la achicoria
para la campaña 1957 58

En el Boletí^z Oficial del Es-

tado del día 5 de marzo de 1957
se publica una Orden del Minis-
terio de Agricultura, fecha 26
del pasado mes de febrero, por
la que se declaran las provin-
cias de Segovia, Valladolid, To-
ledo, Soria, Asturias y Vizcaya
como tradicionales productoras
de achicoria, quedando prohibi-
do el cultivo de esta planta fue-
ra del área geográfica de aque-
llas provincias.

La superficie que se dedique
en la campaña 1957-58 a la pro-
duccibn de raíz de achicoria se-
rá la necesaria para obtener
una cosecha de 24.000 tonela-
das de raíz verde, distribuyén-
dose este tonelaje entre las di-
versas provincias como sigue:

los contratos correspondientes
las flncas y parcelas en que ha-
ya de cultivarse la raíz motivo
de la contratación.

Los contratos se formalizarán
por los secaderos en la época de
siembra, extendiéndose por tri-
plicado, y para su plena validez
deberán ser visados por la Co-
misión Provincial Ordenadora
del cultivo, la que será deposi-
taria del tercer ejemplar del
contrato.

Todos los secaderos contra-
tantes proveerán de semillas al
agricultor, salvo que éste posea
la semilla de su propiedad.

El precio de la tonelada de
raíz verde de achicoria sobre se-
cadero será de 850 pesetas.

Los secaderos están obligados

Tonrl^dne

Segovia ... ... ... ... 12.000
Valladolid ... ... ... 9.000
Toledo ... ... ... ... 1.350
Soria ... ... ... ... ... 225
Asturias ... ... ... ... 1.125
Vizcaya ... ... ... ... 300

Total . . . . . . . . . 24.000

En estas provincias podrá uni-
camente ser cultivada la achi-
coria en aquellas zonas que tra-
dicionalmente han venido pro-
duciéndola.

Los secaderos d e achicoria
contratarán esta raíz hasta cu-
brir el tonelaje señalado para
cada provincia, efectuando su
distribución entre los diferentes
secaderos la Comisión Provin-
cial Ordenadora del Cultivo de
Achicoria; a este efecto, dicha
Comisión tendrá en cuenta la
propuesta que hagan los propios
interesados a través del Sindi-
cato de Frutos y Productos Hor-
tícolas en que están encuadra-
dos.

La contratación de la raíz de
achicoria con los agricultores se
hará por toneladas, reseñando

solamente a recibir la raíz con-
tratada, producida en las flncas
y parcelas señaladas en contra-
to, admitiéndose un margen de
tolerancia en las entregas del 10
por 100. Los agricultores vienen
igualmente obligados a entregar
al secadero contratante la raíz
verde producida.

La capacidad de secaje de raíz
verde de cada secadero se limi-
tará al tonelaje contratado, con
una tolerancia del 10 por 100,
resultando, por tanto, condición
indispensable para su apertura
en la campaña 1957-58 haber
formalizado previamente con-
tratos con agricultores y dado
cuenta de los mismos a la Co-
misión Ordenadora del Cultivo
de Achicoria.

Los pagos de la raíz entrega-
da en secadero serán hechos
efectivos p o r 1 o s industriales
contratantes a los agricultores,
durante la segunda quincena de
cada mes, con referencia a las
entregas parciales del producto,
efectuadas durante el mes an-
terior.

Remolacha a contratar y precios de la misma para la
compaña azucarera 1957-58

En el Boletín Ojicial del Es-
tado del día 3 de marzo de 1957
se publica una Orden del Minís-
terio de Agricultura, fecha 25
del pasado mes de febrero, por
la que se establece para la cam-
paña azucarera 1957-58 una pro-
ducción mínima global de tres
millones doscientas mil tonela-
das métricas de remolacha azu-
carera, contratable por las fá-
bricas azucareras y distribuída
entre las distintas zonas, como
sigue :

Las Juntas Sindicales Regio-
nales Remolachero Azucareras
de cada zona establecerán, de
acuerdo con los Sindicatos o
Grupos Remolacheros de su ju-
risdicción y las fábricas azuca-
reras, la distribución entre los
agricultores del contingente de
remolacha contratable, teniendo
en cuenta la contratación efec-
tuada en años anteriores, las
entregas realizadas y la necesi-
dad o tradicionalidad del cul-
tivo.

/. O N A B
flemolnchn
contrntnble

Tm.

l.n Aragón, Navarra y Rioja ... ... ... ... ... ... ... ... 1.050.000
2.n Andalucía oriental ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 350.000
4.n Valladolid, Palencia y Aranda ... ... ... ... ... ... 530.000
5.8 Asturias, León, Zamora y Salamanca ... ... ... ... 570.000
6.° Andalucía occidental ... ... ... ... ... ... ... ... ... 260.000
7 g Alava y Miranda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 130.000
8 a Madrid y Toledo ... ... .. . .. . . . . . . . ... .. . . .. . .. .. . 170.000
9 ° Huesca y Lérida ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100.000
10. Burgos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200.000
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Las fábricas contratarán obli-
gatoriamente la remolacha ne-
cesaria para la producción pre-
vista en cada zona, no estando
obligados los fabricantes a re-
cibir remolacha producida en
superficie o finca distinta de la
contratada. El agricultor entre-
gará a la fábrica la remolacha
producida contratada, pudiendo
exigir del fabricante que reciba
en báscula cuanta remolacha
haya cosechado en la superficie
de cultivos reseñada en con-
trato.

Partiendo del precio base de
775 pesetas autorizado para la
tonelada de remolacha en las
comarcas de riqueza media, se
establecen los siguientes precios
para aquellas otras comarcas
con riqueza distinta a la media :

ZONA 1.'

Vega alta del Jiloca y sus
afiuentes (desde la des-
embocadura del río Pan-
crudo, aguas arriba del
Jiloca, incluyéndose di-
c.ho afluente y el térmi-
no de Calamocha)... ... 815

Vega media d e 1 Jiloca
desde la desembocadura
del río Pancrudo hasta
el límite con Zaragoza)
y línea de Alsasua a
Garinoaín ... ... ... ... ... 799

Vega del Jalón, vega del
Jiloca (sector de Zara-
goza), línea de Borja,
línea de Tarazona a Tu-
dela (excepto la zona de
carros de Tudela) ... ... 787

Cadrete a Muel, línea de
Utrillas, Monzalbarba a
Buñuel, línea de Sáda-
ba a Gallur, línea de
Pueyo a Beire, Huesca
y Vicién ... ... ... ... ... 781

Zaragoza y sus arrabales,
San Juan de Mozarri-
far, Villanueva de Gá-
llego, San Mateo de Gá-
llego y Zuera ... ... ... 770

Recajo y Logroño ... ... ... 767
Caseda y Callipienzo ... ... 760
Ribaforada a Mendavia,

Cadreíta a Pitillas, Cas-
tejón a Olvega, La Car-
tuja a Fuentes de Ebro. 755

Línea de Zuera a Tar-
dienta y a Jaca, Pina de
Ebro a Caspe, línea de

Puebla de Híjar a Tor-
tosa ... ... ... ... ... ... 745

ZONA 2.a

Andalucía oriental (me-
nos costa mediterránea)
y la provincia de Jaén
(desde B a e z a hacia
Granada) .. . . . . . . . . . . . . . 755

Costa Mediterráneo, ex-
cepto la Vega de Má-
laga ... ... ... ... ... ... 735

Vega de Málaga ... ... ... 725

ZONA 4.a

Soria, San Martín de Ru-
biales a La Vid ... ... ... 815

Palencia, Valladolid, Avi-
la y Segovia ... ... ... ... 810

ZONA 5.a

León, Salamanca, Zamo-
815

Valle del Cea (Mayorga,
Saelices y Castrobol) ... 810

Asturias ... ... ... ... ... ... 780

ZONA 6.a

Parte de la provincia de
Jaén, desde Baeza hacia
Córdoba ... ... ... ... ... 745

Andalucía occidental... ... 735

ZONA 7.y

Vitoria, Miranda, línea de
Estella a Vitoria... ... ... 799

Fuenmayor a Haro, línea
de Ezcaray a Haro... ... 781

ZONA H.a

Huete, Huelves, Villaca-
ñas, Mora y Mascara-

787
Vega del Henares y vega

del Tajuña ... ... ... ... 781
Castejón, Villaseca, Algo-

dor, Toledo, Villasequi-
lla, Huerta y Villarru-
bia ... ... ... ... ... ... ... 770

Aranjuez y Las Infantas. 760

Jarama Alto ... ... ... ... 750
Seseña y vega del Manza-

745
Seseña, Manzanares (tie-

rras regadas con aguas
residuales procedentes
de la Real Acequia del
Jarama) ... ... ... ... ... 685

ZONA 9.^

Zona de Monzón de Cin-

Zona de Monarguens...

ZONa 10.

Burgos ... ... ... ... ...

745
685

... 815

Si en alguna de estas comar-
cas, por las condiciones especia-
les del cultivo, la riqueza media
de la remolacha producida fue-
se marcadamente distinta de la
normal en la misma, la Junta
correspondiente, teniendo e n
cuenta los rendimientos de la
raíz durante toda la campaña,
obtenidos en los análisis oficía-
les oportunos, estudiará el pre-
cio a que se deba pagar esta re-
molacha, elevando informe a la
Secretaría General Técnica de
este Ministerio, que resolverá en
deflnitiva.

Las zonas azucareras en la
campaña 1957-58 serán las mis-
mas establecidas para la cam-
paña 1956-57 por Orden de este
Ministerio de Agricultura de 26
de enero de 1956 (B. O. del Es-
tado del 2 de febrero de 1956).

Se mantiene la prohibición
de contratar remolacha azuca-
rera por las fábricas fuera de la
zona de su emplazamiento.

Queda en suspenso, durante la
campaña azucarera de 1957-58,
la Orden de este Ministerio de
22 de noviembre de 1952, por la
que se dan normas para seña-
lamiento de superficies de siem-
bra de remolacha azucarera.

Precio del capullo de seda para la campaña de 1957

En el Boletin Ojicial del Es-
tado del día 1 de marzo de 1957
se publica una Orden del Mi-
nisterio de Agricultura, fecha
21 del pasado mes de febrero,
por la que se dispone que el pre-
cio del capullo de seda en fres-
co de la campaña de 1957 será,
para el capullo de razas amari-
llas, de 30 pesetas por kilogra-

mo, más una prima de 3 pese-
tas kilo a cargo de ese Instituto
de Fomento de la Producción
de Fibras Textiles, o sea, en to-
tal, de 33 pesetas por kilogramo
en fresco. El precio de capullo
de seda de razas blancas se flja,
para el presente año, en 34 pe-
setas por kilogramo, más una
prima de 4 pesetas por kilo.
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POR TIERRAS DE LA MANCHA
IMPRES[ON AGRICOLA Y VINICOLA

Existía latente por estas tierras
de la Mancha una incógnita. Es-
taba a punto de perderse una muy
importante cantidad de sembra-
dos tardíos, porque las lluvias y
nieves no habían ejercido sobre
ellos los saludables efectos que
era dado esperar de sus humeda-
des, y si en parte lo habían pro-
ducido, no habían sido totalmen-
te eficientes. Su germinación ado-
lecía de todos los defectos, como
para haber dejado perder los dos
tercios, o quizá más, de la simien-
te que en sus surcos se tirara, has-
ta que las lluvias providenciales
del 15 y 16 de febrero despejaron
tan oscuras nebulosas y retornaron
el optimismo a sus propietarios.

Así está, pues, el campo por la
Mancha después de las lluvias.
Todo es lozanía y hermosos ma-
tices verdegueantes, y aunque la
nascencia se produjo algo tardía-
mente, aún queda tiempo, y so-
bre todo el mes actual, para que
pueda ejercer su influencia re-
gadora, ya que si recordamos el
año grande de 1946, ocurrieron
los hechos tal cual van en el pre-

^^sente año cerealista, con mucho
grano y poca paja ; pero ese dé-
ficit de paja, pequeño inconve-
niente si se tiene en cuenta la
merma experimentada en su con-
sumo con la prodigalidad y afluen-
cia de tractores y vehículos moto-
rizados a las faenas agrícolas, que
ahorra cons:derables cantidades
de paja, como también piensos, y
de los que habría muy estimables
superávits de no existir tanta de-
manda, de cebada especialmente,
para otras necesidades industria-
les, ya que de todos es sabido,
sin necesidad de recurrir a esta-
dísticas, el incremento que la pro-
ducción cerealista ha adquirido en
España.

En el aspecto viticultor se dice
estar muy avanzadas las faenas
propias de la estación, como son
la poda, el in^erto, el desmame y
la repostura, como igualmente las
meticulosas del nuevo plantado de
viñedo que se han realizado bajo
los más lisonjeros auspicios al ha-
ber las lluvias calado hondo sus
l^oyos y labor y haberles propor-

cionado humedades que han de
ser definitivas para asegurar un
perfecto enraizamiento y brotación
ulteriores.

En el sector oleícola ha podido
observarse que en este año la han
errado la mayoría de los olivare-
ros, que por seguir la pauta y ley
de la costumbre, empezaron las
faenas de recolección en las fe-
chas que marcan los cánones de
todos los tiempos, y ahora ha re-
sultado que, al igual que como
todos los productos del campo,
experimentaron en el año pasado
un retraso en sus recolecciones de
cerca de un mes, tamb:én ha in-
fluído la climatología sobre la oli-
va, por cuya razón todos aquellos
que demoraron la recogida se han
beneficiado con una mayor abun-
dancia de fruto, en calidad y pe-
so, debido a su meior sazonada.

Estas circunstancias han logra-
do mejorar el conjunto, que se
presentaba con dosis deficitarias
elevadas, y ha contribuído en la
revalorización del precio de la
aceituna, que desde las cotizacio-
nes iniciales de 3-3,30 pesetas ki-
lo han llegado, ahora en las pos-
trimerías, hasta aproximarse a las
4 pesetas, y hasta en algunos sec-
tores de calidades consagradas lo-
grar conseguir este tan codiciado
precio, que hasta la hora de la
transmisión no ha sido rebasado.
En cuanto a rendimientos, fueron
eambién mejorando y excedieron
de lo previsto, y si con las prime-
ras pruebas oficiales se estimaron
rendimientos que oscilaron entre
los 19-21 kilos de aceite nor 100
de aceituna, en los llevados a
efecto a última hora los dieron
entre 23-25, y con notoria mejo-
ría de calidades, que en esta cam-
paña serán excelentes, y de esca-
sa o nula acidez.

Y pasando de lleno a los nego-
cios del vino y alcoholes, es sa-
tisfactorio informar que este as-
pecto tan importanYe de la indus-
tria de la Mancha ha mejorado
sensiblemente. Los vinos reaccio-
naron por la apertura de factura-
ciones para el Norte que, natu-
ralmente, increinentaría la expor-
tación y el movimiento interno, y

aunque por el momento no haya
trascendido con caracteres gene-
rales, ha servido para homogenei-
zar las cotizaciones, establecer
contacto acortando distancias, ac-
tualizando y poniendo al día el
condicionado de ventas, observán-
dose el cambio de ambiente con
horizontes muy distintos a los de
hace un mes.

Por lo tanto, y para general co-
nocimiento, se detallan cotizacio-
nes aproximadas de todas las sub-
zonas a título informativo y suje-
tas a posibles variaciones que, por
la tendencia, pudieran ser siem-
pre en alza, aunoue paulatina, y
son : Subzona oriental, vino blan-
co Rama sano, 16-16,25 pesetas
hectogrado, precios en plaza pa-
ra compra a propiedad, pago con-
tado y envases comprador. Sub-
zona Norte, 16,25-16,50. Subzona
Centro, 16,75-17, y Subzona Me-
ridional, 18-18,50.

El problema de los alcoholes
vínicos ha repercutido con reso-
nancias interprovinciales, y sus
demandas están sometidas en es-
tos momentos al estudio y resolu-
ción de los Organismos superio-
res competentes. Un documenta-
do estudio llevado a cabo por el
Grupo de Fabricantes de Alcoho-
les Vínicos de España ha sido ele-
vado por el Jefe nacional del Sin-
dicato de la Vid, señor Jiménez
Millas, y se esoera con ansiedad
el resultado que, como es lógico
suponer, ha de salir la definitiva
solución a este tan acuciante pro-
blema de los alcoholes, que tan
hondamente afecta a dos impor-
tantes sectores de la productivi-
dad nacional, y del que oportu-
namente informaremos.

Mercado manchego

Precios medios, sobre domicilio
vendedor y para mercancía lim-
pia de impurezas:

Cebada, 4,45-4,55 pesetas kilo.
Chícharos, 4,90-5,00 pesetas kilo.
Yeros, 4,90-5,00 ídem. Avena, 4-
4,50 ídem. Pitos o almortas, 4,50
ídem. Panizo, 5-5,50 ídem. Maíz,
3,90-4,00 ídem. Centeno, 4,50 íd.
Lenteja manchega, 4,50 ídem. Ju-
días blancas manchegas, 8,50-9,00
ídem. Patatas región, 1,55- I,60 íd.
Queso puso de oveja, 30-31 íd.-
M. Díaz Pir^.s.
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CEREALES Y LEGUMBRES

Como impresión general, dire-
mos que las precipitaciones caí-
das en febrero y primeros días del
mes actual, aunque ciertamente
escasas, han beneficiado mucho
el desarrollo de los cereales y le-
gumbres de otoño, contribuyendo
al mismo resultado, en no escasa
medida, la suavidad de la tem-
peratura. Estas favorables condi-
ciones meteorológicas han permi-
tido que se recuperen los sembra-
dos más retrasados, e incluso que
en algunas comarcas adquieran
vigor las siembras de más preca-
ria nascencia, por lo que la situa-
ción ha mejorado en todas las
provincias respecto al pasado mes
de enero.

No obstante lo anterior, en An-
dalucía occidenta.l y parte de la
oriental las lluvias fueron escasas,
aunque de mornento suficientes
para mantener una normal evo-
lución. En general muestran las
siembras poco enraizamiento ; las
temperaturas de finales de mes,
algo superiores a lo que es nor-
mal, no son beneficiosas por ca-
recer el suelo de la suficiente re-
serva de humedad. En Castilla la
Vieja los sembrados están muy
retrasados, no obstante la notable
me^oría conseguida ; su desarro-
llo es peor que el que tenían el
pasado año por esta época, pero
se ha conseguido que todo acabe
de nacer.

En Castilla la Nueva las siem-
bras están más sanas que el pa-
sado año, pero en general acusan
retraso en su desarrollo por las
bajas temperaturas padecidas du-
rante la orimera fase de su ciclo
vegetativo, así como por la gran
escasez de lluvias ; se ha comple-
tado la total nascencia en las zo-
nas más tardías de esta región,
después de un largo período de
paralización, habiendo contribuí-
do especialmente la elevación de
temperatura registrada durante la
mayor parte del mes de febrero.

En grandes extensiones de Ara-
gón, los sembrados se encuentran
en mejores condiciones que el pa-
sado año por esta época, aunque
en algunas zonas las precipitacio-
nes han sido tan escasas que pre-
cisan prontas lluvias para que
pueda conseguirse una normal
evolución.

En todo Levante, a excepción
de Murcia, las siembras presen-
tan buen desarrollo, existiendo
comarcas en donde su aspecto es
excelente ; también vegetan muy
bien en Extremadura.

No obstante la mejoría experi-
mentada durante este mes en la
región leonesa, las lluvias fueron
insuficientes para las siembras de
los terrenos fuertes, y también es-
casas en parte de Cataluña, espe-
cialmente en las provincias de
Tarragona y Barcelona.

En buenas condiciones se rea-
lizan las labores preparatorias pa-
ra las siembras de primavera, ha-
biéndose iniciado en Andalucía y
Extremadura la del garbanzo.

En la costa mediterránea se re-
colectan habas con buenas pers-
pectivas de producción.

En cuanto a las le^umbres, es-
tán mejor que el año pasado por
estas fechas en Cádiz, Granada,
Burgos, Cuenca, Guadalajara, To-
ledo, Huesca, Albacete, Alicante,
Castellón, Barcelona, Gerona, Lé-
rida, Badajoz, Cáceres, Logroño y
Navarra. Igual, en Córdoba, Al-
mería, Málaga, Salamanca y Ba-
leares. Peor, en Sevilla, Palencia,
Segovia, Valladolid, Madrid, Mur-
cia y Zamora.

Después de esta impresión de
carácter general, particularizamos
algo más por provincias diciendo
que la mejoría que han experi-
mentado los cereales y legumbres
ha sido notable en Huesca y Bur-
gos, Granada (siembras de otoño).
Segovia (cereales de otoño, fran-
camente recuperados), Soria (ce-
reales, gracias a las lluviasl, Te-
ruel (siembras de otoño, gracias a
las lluvias de fines de febrero, es-

pecialmente en el alto Teruel),
Zaragoza (merced a las lluvias,
salvo en algunos partidos judicia-
les, en los cuales si no ]lueve pron-
to empeorará la comprometida
situación anterior). En Vizcaya las
condiciones meteorológicas han
resuftado muy beneficiosas para
todos los cultivos. En León, gra-
cias al magnífico tiempo, van ad-
quiriendo ya desarrollo las siem-
bras, que estaban muy atrasadas.

Los sembrados de Badajoz es-
tán muy vigorosos y con un sa-
tisfactorio aspecto, aunque el des-
arrollo es poco para lo que allí se
acostumbra. En cambio, en Ba-
leares tanto los cereales como las
legumbres tienen un gran desarro-
llo. El aspecto de los cereales es
muy bueno en Cáceres y Córdo-
ba. En Logroño y Toledo están
buenos los campos y con me; ores
perspectivas que el año anterior,
y en Valencia los cereales están
superiores.

En Cádiz y Huelva los cereales
y las legumbres vegetan con al-
gún retraso y están poco enraiza-
das por la falta de humedad del
terreno. En Sevilla las lluvias han
sido, hasta ahora, muy escasas. En
Tarragona existe una gran falta de
agua en el terreno. En Santa Cruz
de Tenerife las sequías y las al-
tas temperaturas hacen desmere-
cer a los cultivos de secano, pre-
sentándose florecimientos prema-
turos. En Valladolid las siembras
de cereales participan de consi-
derable retraso. Otro tanto puede
decirse de Murcia, en donde, por
cierto, la poca agua almacenada
en los pantanos es motivo de se-
ria preocupación para los regen-
tes.

En Cuenca las lluvias y la bue-
na temperatura favorecieron la
nascencia de las siembras de oto-
ño, que llevaban largo tiempo sin
verdeguear. En Palencia laa insu-
perables condiciones meteorológi-
cas han hecho que nazca todo lo
que estaba aún pendiente, pero,
en general, la vegetación marcha
muy retrasada. En Zamora las llu-
vias han favorecido mucho a las
siembras tempranas, pero las que
son tardías o van en tierras fuer-
tes nacen difícilmente, porque el
agua recogida ha sido ciertamente
escasa. En Ciudad Real las siem-
bras están muy retrasadas por las
bajas temperaturas que reinaron
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durante la primera fase de su ci-
clo vegetativo y por la escasez de
precipitaciones a lo largo de todo
el invierno.

Las habas en Granada están en
buenas condiciones. En cambio,
en Sevilla se encuentran atrasadas.
Empezó a fines de febrero la
siembra del garbanzo en esta pro-
vincia. Se recolectan habas de
verdeo en Alicante, con buenas
producciones.

Con respecto al mes anterior
los cereales están mejor en Cádiz,
Córdoba, Granada, Jaén, Málaga,
Avila, Burgos, Palencia, Segovia,
Soria, Valladolid, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara, Madrid, To-
ledo, Huesca, Teruel, Zaragoza,
Albacete, Alicante, Castellón, Va-
lencia, León, Salamanca, Zamo-
ra, Gerona, Lérida, Badajoz, Cá-
ceres, Logroño, Navarra, La Co-
ruña, Pontevedra, Alava, Vizca-
ya y Santander. Igual, en Huelva,
Sevilla, Almería, Murcia, Balea-
res, Barcelona, Lugo, Orense,
Guipúzcoa y Oviedo.

En cuanto a las legumbres, es-
tán mejor que el mes anterior en
Córdoba, Granada, Málaga, Bur-
gos, Palencia, Segovia. Vallado-
lid, Cuenca, Guadalajara, Madrid,
Toledo, Huesca, Albacete, Ali-

cante, Castellón, Salamanca, Za-
mora, Gerona, Badajoz, Cáceres,
Logroño y Navarra. Igual, en Cá-
diz, Sevilla, Almería, Murcia, Ba-
leares, Barcelona y Lérida.

En comparación con el mismo
mes del año anterior, los cerea-
les están mejor en Granada, Bur-
gos, Ciudad Real, Cuenca, Gua-
dalajara, Toledo, Huesca, Zara-
goza, Albacete, Alicante, Caste-
llón, Valencia, León, Gerona, Ba-
dajoz, Cáceres, Logroño, Nava-
rra, La Coruña, Lugo, Alava,
Gguipúzcoa y Vizcaya. Sensible-
mente igual en Cádiz, Huelva, Al-
mería, Málaga, Soria, Teruel, Sa-
lamanca y Baleares. Peor, en Cór-
doba, Sevilla, Jaén, Avila, Pa-
lencia, Segovia, Valladolid, Ma-
drid, Murcia, Zamora, Barcelona.
Lérida y Pontevedra.

OLIVAR.

Prácticamente está finalizada la
recolección de aceituna para al-
mazara en las provincias más tar-

días. Afortunadamente son eleva-
dos los rendimientos en aceite que
se vienen obteniendo, por lo co-
mún, y éste resulta de excelente
calidad.

Está totalmente ultimada la re-
colección, en condiciones norma-
les, en Córdoba, Huelva, Jaén,
Málaga, Avila y Zaragoza. En
Jaén ha finalizado la cogida de
fruto en las zonas más tempranas,
con buen rendimiento. En Ciudad
Real aún prosigue la recolección.

PATATA.

Prosigue en buenas condiciones

la plantación de la patata, vege-
tando muy bien las de condición
más temprana.

Se últimó en Sevilla la planta-
ción. Continúa en Jaén, Málaga,
Cádiz y Huesca. También ha fi-
nalizado en Murcia. Las patatas
de Alicante, plantadas antes, ve-
getan muy bien.

R EMOLACHA .

Está concluído el arranque de
esta raíz correspondiente a la cam-
paña actual en general. Concre-
tamente ha terminado en León,
Valladolid, Zaragoza, Huesca y
en las provincias de Castilla la
Vieja.

En León la cosecha es menor
que la anterior, por falta de peso
en las raíces. En Zaragoza tam-
bién se cogen menos toneladas
que en 1956. Lo contrario dire-
mos de Valladolid.

Acabó la siembra en Sevilla y
continúa esta operación en Má-

^1^I^/^!

laga y J aén en condiciones nor-
males.

FRUTALES.

La maduración de los agrios en
Alicante va retrasada respecto a
lo normal. En Valencia continúa,
bajo signo favorable, la recupera-
ción de los huertos de naranjos,
que sufrieron los efectos de las
heladas. En general diremos que
continúa en todas las provincias
naranjeras la recuperación del ar-
bolado afectado por las heladas de
1956 y prosigue en Levante la re-
colección de la exigua cosecha de
agrios.

El almendro ha traído mucha
flor en Valencia, Tarragona y Má-
laga.

En Murcia hubo, además de
mucha flor, buen cuaje. En Gra-
nada, floración abundante y buen
cuajado en la zona de la costa. En
Almería, además de la abundan-
te floración los almendros ofre-
cen excelente aspecto vegetativo.
En Alicante, abundantísima flora-
ción, con muy buenas perspecti-
vas de cosecha.

Los melocotoneros de Barcelo-
na han tenido también muy bue-
na floración. En Baleares, a fin
de febrero se iniciaba una flora-
ción demasiado temprana de al-
baricoquero. Los almendros de
estas islas tienen un magnífico as-
pecto.

En Alicante y Murcia han bro-
tado normalmente los demás fru-
tales, que en general lo están ha-
ciendo en toda España con ade-
lanto sobre lo que es normal.

ii
ŝ@^Vq
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SOCIEDAD DE SE6UROS CONTRA
INCENDIOS FORESTALES

Cubre el riesgo de PEDRISCO
de toda clase de cultivorr

Poro información diriyirs^a la Dir^cción Q^n^ral:

Alcalá, 31 - M A D R I D - Apartado 533
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LOS 1VIEI^CADOS llE 1'ATArI'AS
Y LEGU^^IB^^ES

CiENERALIDADES

Difícil es hacer profecías de

ningún género, y menos en el

orden económico, especialmente

si se reflere a un artículo como

las patatas, cuyo rendimiento

unitario puede variar entre lí-

mites muy amplios si se cultiva

en regadío, y mucho más en se-

cano, condición ésta última en

que se produce toda la patata

tardía de España.
Por esto, nuestro pronóstico,

de una baja poco acusada, ha

fallado, desgraciadamente, e n

sentido desfavorable para el

agricultor, que en algunas re-

giones se ve frente a una situa-

ción verdaderamente catastrófi-

ca, con precios de 0,50 ptas/kg

a flnes de marzo, y sin posibili-

dades de que la exportación ali-

vie la depresión, como parcial-

mente sucedió en la primavera

de 1952, en que exportó gran

cantidad de patatas a las fron-

teras alemanas y francesas, y

una parte más considerable al

mercado estadounidense, que a

la sazón sufría de escasez del

tubérculo, porque en el Maine

la siembra fué escasa y perju-

dicada por el mildiú.

Hoy son otras las circunstan-

cias exteriores, porque hay en

Europa patatas y el mercado

alemán absorbe para sus fecu-
leras el ingente excedente in-

glés, que gracias a su organiza-

ción no ocasiona trastornos gra-

ves, a pesar de que tal exceden-
te supone el 10 por 100 de la
cosecha total, mientras que en

España el excedente actual, que

es del orden de las 50.000 Tm,

sólo alcanza al 1,3 por 100.
Esto demuestra la necesidad

de una mejor organización y co-

nocimiento del mercado español,

basándose en su principal ca-

racterística, que es su falta de

elasticidad, y no sólo para la

patata, sino para muchos otros

productos; un excedente peque-

ño produce hundimientos de
precios, mientras que un redu-

cido déficit encarece la mer-

cancía.

Que el desconocimiento del

mercado patatero es grande lo

demuestra el breve ensayo de in-
tervención que la Comisaría Ge-

n e r a 1 de Abastecimientos y

Transporte realizó en enero, se-

guramente estimando que la co-

secha no era suficiente y no se

movilizaba con el ritmo debido.

Hoy el Ministerio de Agricul-

tura no dispone del órgano co-

mercial que pueda suministrar

un dato fidedigno con la rapidez

precisa para hacer previsiones,

respecto a casi ninguna de las

producciones agrícolas (se ex-

ceptúa el trigo) ; las estimacio-

nes basadas en declaraciones

que recogen las Jefaturas Agro-

nbmicas o los Organismos sin-

dicales son muy subjetivas, y

así resulta que tiene mucha ma-

yor eficacia la información tam-

bién subjetiva, pero con crite-

rio homogéneo, de un técnico

provincial que directamente ha-

ce una apreciación tras un de-

tenido recorrido del territorio.

Tampoco existe organización
del mercado patatero, ni orga-
nismo rector, que por su afini-

dad encajaría perfectamente en

el Servicio de la Patata, con las

necesarias coordinaciones y co-

nexiones con otros Centros re-

lacionados con el tema ; de ese

modo, los problemas de previ-

sión de cosechas, previsión y or-

ganización de salidas de exce-

ec^x i ^u^TUxw

dentes, organización de impor-

taciones, etc., podían ser resuel-

tos por los Organismos oficiales

competentes con buen conoci-

miento de causa.

Afortunadamente, la indus-

trialización agrícola, a u n q u e

lentamente, v a progresando;
aquellos tiempos de hace treinta

años, que dieron lugal• a la rui-

na de muchas feculeras, han si-

do sustituídos por otros en que

hay porvenir para estas nuevas

industrias.

Otro aspecto a tener en cuen-

ta es una coordinación para te-

ner en cuenta las interacciones

de las diversas producciones.

Hoy se producen en España su-

ficientes y sobrados alimentos

para atender las necesidades de

la población al nivel actual de

sus necesidades, que quizá no

son las óptimas ; el aumento de

regadíos, las numerosas mejoras

técnicas de cultivo merced a la

continuada política del Ministe-

rio de Agricultura, han llevado

a una producción de alimentos

que, si el año meteorológico es

favorable, no pueden ser consu-

midos ; de ahí la orientación ha-

cia el cultivo de plantas indus-

triales, oleaginosas y forrajeras.

La mejora evidente del nivel

de vida español ha hecho que

se consuman más alimentos más

caros, como verduras, frutas,

carne y leche, y, por consiguien-

te, han decaído los más baratos,

especialmente legumbres y pa-

tatas. Como detalle baste seña-

lar que el mercado madrileño

hace diez años consumía unos

70-80 vagones de patatas de

10 Tm por día; hoy tal consu-

mo ha descendido a 18-25 va-

gones diarios, porque hay otros

muchos suministros, que por

unidad de energía o unidad ali-

menticia son más costosos. El

descenso temporal del precio de

la patata apenas incide en el

1 fi^)
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consumo, que se mantiene prác-

ticamente inalterable. Los co-

rnerciantes patateros atribuyen

la falta de respuesta actual al

abundante y barato suministro

de verduras, lo cual es cierto ;

así como a la resistencia que en

diciembre y enero tuvieron los

agricultores a entregar la pa-

tata a los comerciantes.

Esto es más dudoso, pues aun-

que existió tal resistencia, no es

menos cierto que los comercian-

tes no se apresuraban a com-

prar para hacer "stocks", escar-

mentados por algunos fracasos

en los años de transición de la

escasez a la abundancia ; tam-

poco había facilidades de trans-

porte, pues se ha padecido y se
sigue padeciendo una gran es-

casez de vagones, y por último,

y a pesar de todo, no hubo des-

abastecimiento de mercados, por

lo cual la pretendida flrmeza

del agricultor no se tradujo en

precios anormalmente altos de

la patata para el consumidor.

El agricultor en todas las zo-

nas está alarmado, y parece que

a última hora cambian planes

de cultivo para dedicar menos

superficie al tubérculo, lo que

trae como consecuencia también

una menor demanda de semilla,

que contrasta con la que hubo

hasta hace un mes.

También es digno de señalar

cómo los regadíos de alrededor

de todas las grandes ciudades

y mercados se incrementan y

obtienen cada vez más produc-

tos alimenticios para los mis-

mos, haciendo así más difícil la

concurrencia de zonas produc-

toras más alejadas; tal sucede

para Castilla la Vieja y León,

creando una situación más de-

licada que en los regadíos, por-

que las alternativas cereal-pa-

tata-barbecho o cereal - patata

son difíciles de sustituir p o r

otras en sus secanos.

EXPORTACIONES

Está en su máximo apogeo la

exportación de patata temprana

canaria, aunque quizá se incre-

mente la misma algo, a pesar de

los precios poco remuneradores

del mercado inglés, que son del

orden de 4'/, peniques la libra.

Parece que hay quebrantos en

la exportación y que mucha pa-

tata quedará en el mercado lo-

cal, lo cual presionará sobre las

existencias de patatas de con-

José ya se han hecho algunos
envíos.

PRECIOS

La baj a ha sido general, aun-

que especialmente acusada en

Burgos y Palencia, algo menos

en Alava y aún menos en las

zonas tempranas.

El cuadro de costumbre resu-

me las cotizaciones de los mer-

cados más importantes :

P L A`/. A AI evricultor
A L P O R

__ _
M A Y O R

__ A1 público^

Comprs

_

Ventn

Aguilar de Campóo ... ... 0,50-0,60 - -

Almería ... ... ... ... ... - - 1,00

Astorga ... 0,65

Barcelona ... ... ... ... ... - - 1,20-1,40

Burgos ... 0,50

Granada ... ... ... ... ... - - 1,00

Guadalaj ara. . . 1,00-1,05

Lugo ... ... ... ... ... ... - 1,00-1,25

Madrid ... ... ... ... ... ... - 1,10 1,70-2,30

Málaga (de exportación). 2,50-3,00 -

Murcia ... ... ... ... ... ... - 1,30-1,40 1,00 1,50-2,00

Orense ... ... 1,00

Orihuela ... ... ... ... ... - 1,30-1,40 - -

Salamanca ... ... ... ... 1,00 - - -

Palma de Mallorca ... ... 2,50 2,75 - 3,00

Sevilla ... ... ... ... ... ... 1,20-1,30 - 1,40-1,75 1,75-2,00

Santo Domingo ... ... ... 0,70 - - -

sumo importadas a aquellas pro-
vincias insulares, importación

que parece terminó el día 8 del

mes de marzo.

Respecto a la producción pen-

insular, se puede asegurar que

habrá buena cosecha de no ocu-
rrir incidencías, y que a partir

de los primeros días de abril se

podrán ofrecer partidas abun-

dantes, aunque a partir de San

En cuanto a los precios de las
legumbres, se cotizan las judías
de Palma, franco bordo, a 8-
8,25 pesetas/kilogramo, con un
precio al productor de 7,80 ; las
de La Bafieza, a 9,90 todo mon-
te; en Rioja se cotizan a 9-10
pesetas/kilogramo la primera
clase de blancas.

J. N.
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BOLETIN . OFICIAL
DEL ESTADO

Trah[miento obligatorio contra la plaga
del arañnelo del ol[vo.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 31 de enero de 1957, por la que

se fíja para la campafia actual las zonas

olivareras de tratamientos oblígatorioŝ
contra la plaga del arafiuelo del o:ivo.
([cB. O.» del 12 de febrero de 1957.1

Plan de con5er^•ación del suelo aKrícola.

Orden del Ministerio de Agrlcultlil'a,

fecha 28 de enero de 1957, por la que

se aprueban los planes de conservacíón

del suelo agrícola del coto «Los Alamos»,

en el téimíno munícípal de Oria (AI-

mería), y de la cuenca del pantano

Cumíllas (Granada). (aB. O.» del 19

febrero de 1957.)

Coucervac^ón del suelo aRrícola.

Orden del Ministerío de Agricultura.

fecha IS de enero de 1^957, por la que

se aprueba el Plan de Gbnservación del

suelo agrícola en la zona Ribas de Ja-
rama-Vacíamadrld, de la provincía de

Madríd. («B. O.» del 14 de enero de
1957. )

Fomento de la producción de aceites

comestlbles.

Orden del Mínísterio de Agrícuaul•a,

fecha 9 de febrero de 1957, por la que
se dictan normas complementarías al De-

creto de 23 de noviembre de 1956. so-
bre fomento de la producción de aceites

comestibles en lo referente al cultívo Y
abonado de olívares. ( «B. O.» del 16 de
:ebrero de 1957.)

Ylantaeiones de ollvos en la proviuciu

de Almería.

Decreto del Mlnisterio de Agr•ícultui•a,

fecha 1 de febrero de 1957, por el que

se delímíta la zona de aplícacíón de

los beneficíos de la Ley de 17 de julio

de 1951 a las p:antaciones de olívos en

la provincia de Almería. («B. O.» del

18 de febrero de 1957. )

Itégimen econónUco aplicable a coloni-
zación de fincas.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 15 de enero de 1957, por la que
se fija el régimen económico aplícab:e

al desarrollo de la colonización de la

flnca aAlgallarín», de Adamuz (Córdo-
ba). («B. O.» del 19 de febrero de 1957.)

En el «Bo:etín Oficial» del 17 de mar-

zo de 1957 se publíca otra Orden del

mísmo Departamento, de fecha 6 de: ci-

tado mes, por la que se fija cl régimen

econóíco aplícable al desarrollo de la co-

lonizacíón de las fíncas que se citan,

de los térmínos municipales indícados,

en las provincias de Cuenca, Córdoba Y

CRceres.

^ ^^I î^^^
zo de 1957 se publica otra Orden del

mismo Departamento, fecha lg de fe-

brero, por la que se aprueba la clasí-

ficacíón de las vías pecuarias existentea

en el término municipal de Fuencemi-

ll^,n (Guadalajara).

Culonizaciún dc zonas rcgables.

Decretos del Mínisterio de Agricultu-

ra, fecha 8 de febrero de 1957, por los

que se amplía, a efectos de su coloní-
zación, las zonas regables por el canal

de Montijo y del Lobón, con terrenos

posibles de transformar en regadío me-

diante instalaciones elevadoras. ( «B. O.»

del 27 de febrero de 1957.)

Aynda cconómica de los Estados Unidus.
de

de Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 8 de febrero de 1957, por el

que se hacen extensivas las disposicio-

nes del 8 de junio de 1956 a las obras

comprendidas en los planes de ayuda

económíca de los Estados Unidos, que

realíza el Instituto Nacional de Colo-

nízación. («B. O.» del 27 de febrero de

1957. )

luduvtrias de fabt9cación de lechc

en Poh^o.

Orden del Minísterío de Agrícultura,

fecha 7 de febrero de 1957, por la que

se designa la comisión que ha de ínter-

venír en el concurso convocado por Or-

den de 22 de noviembre de 1956, para

la adjudicación de índustrías de fabrí-

cacíón de leche en polvo, («B. O.» del

19 de febrero de 1957.)

Pl,ut de mej[xa5 territoriales Y obras

de concentración parcelaria.

Orden del Mínisterio de Agricultura.

fecha 29 de enero de 1957, por la 4ue

se aprueba la amplíacíón de la segunda

parte del p:an de mejoras territoriales

y obras de concentración parcelaria de

la zona de Pefiaflor de Hormíja (Valla-

dolid 1. («B. O.» del 22 de febrero de

1957.1

En el «Boletfn Ofícial» del 13 de mar-

zo de 1957 se publica otra Orden del

mismo Departamento y fecha 31 de ene-

ro de 1957, por la que se aprueba la

prímcra parte del plan de mejoras terri-

toriales Y obras de concentracíón paroe-

laria de la z.ona de Landete (Cuenca).

Claslficación de vías l^cuarias.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 2 de febrero de 1957, por la que

se aprueba el expediente de clasífica-

cíón de las vías pecuarías existentes en

el téríno municipal de Fuentes del Ar-

co (Badajoz). («B. O.» del 24 de febre-

ro de 1957.)

En el aBOletín Oficial» del 25 d^ :c-

brero de 1957 se pub:ica otra Orden del

citado Ministerio y fecha 2 de dicho

mes, por la que se aprueba la clasifi-

cacióa de las vías pecuarías existentes

en el término municipal de HSguerue-

la (Albacetel.

En el c<Boletín Oficial» del 18 de mar-

Hepoblación forestal.

Decretos del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 8 de febrero de 1957, por los

que se declara la utilidad pública y ne-

cesidad y urgencia de la ocupacíón, a

efectos de su repoblacíón forestal, de

diferentes montes situados en díversos

térmínos munícipales de las provincías

de Pontevedra y Huesca. («B. O.» del

27 de febrero de 1957.)

En el aBOletín Oficial» del 6 de mar-

zo de 1957 se pub:ican otros tres De-

cretos del mísmo Departamento y fecha

22 de febrero de 1957, por los que se

declara la utilídad pública y necesídad

y urgencia de la ocupación, a efectos de

su repoblacin forestal, de diferentes mon-

tes situados en las províncias de Bur-

gos, Santa Cruz de Tenerífe y León.

Convalldación de exención del Iuipuesto

[iel Timbre.

Orden del Ministerío de Agi•icuaura,

fecha 22 de enero de 1957, sobre conva-

lidación de exenciones del Impuesto del
Timbre. ( «B. O.» del 27 de febrero de
]957.)

Inrlustrias colaboradoras para la fabrl-

c.acIÓn de piensos compuestos.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 1 de febrero de 1957, por la que

se resuelve el concuiso convocado por

Orden de 19 de mayo de 1956 para la

concesin del títu:o de industria colabo-

radora para la fabrícación de piensos

compuestos. («E. O.» del 28 de febrero

de 1957. )
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Obtención y anólisis de tanino

Don Rafael García Belmonte, Hurchillo
(Alicante).

Les ruego me digan procedimientos indus-
triales para la obtención del tanino de los
vegetales y métodos de análisis cuantitativos
del tanino en los mismos.

Se extrae el tanino de diversas primeras mate-
rias de procedencia vegetal, que suministran un
producto industrial, también de distintas propie-
dades. Las más importantes fuentes suministrado-
ras de tanino son las cortezas, como las de encina
y roble; hojas secas, como las de zumaque y otras
plantas taníferas. Un segundo grupo lo forman
los taninos que se originan en agallas causadas
por picaduras de parásitos, como son las mismas
agallas de nuez, las de encinas, las producidas en
en el Rhus semialata, que tienen gran contenido
en dicho curtiente y que produce el "tanino de
agalla china", así como el conocido con el nombre
de "tanino de agallas turcas", de las que se origi-
nan en el Querqus pedunculata. Finalmente, se
puede extraer el tanino de las pepitas de uva, don-
de también se encierra el ácido gálico.

Siendo variables, como queda dicho, las propie-
dades de todos estos taninos, y muy heterogéneas
las materias de que se parte para extraerlo, no
puede darse un procedimiento generalizable, y por
ello, procedemos a resumir los dos más frecuentes,
que son el de maceracibn y de difusión.

El procedimiento por difusión consiste en mon-
tar una batería de 7 a 9 recipientes provistos de
tubos que, poniéndolos en comunicación, unos con
otros, por la parte superior, descienden hasta un
par de centímetros por encima del fondo de cada
uno para ir logrando que el líquido que por ellos
circula a poca velocidad vaya ascendiendo hacia
la parte superior, estableciendo, a través de las
membranas permeables, el cambio de contenido
del interior de la primera materia con el líquido
del lavado, y así, pasando de uno a otro recipiente,
se verifica varias veces el lavado que va extrayen-
do el tanino. Del número total de difusores, están
comunicados en cada momento todos menos dos,
quedando uno libre para vaciarlo de la primera
materia agotada por varios pases sucesivos, y otro
preparándose con la carga de dicha primera ma-
teria para ponerlo en cabeza de la difusión, con

lo cual, y realizando ésta de manera metódica y
continua (como se hace con el agotamiento de los
orujos de uva o en cualquiera otra industria simi-
lar), se van agotando en tanino.

El líquido puede ser agua caliente, para obtener
los "taninos al agua", pero es más generalizado el
emplear el alcohol para obtener extracto alcohó-
lico del tanino, y cuanto más elevada sea la rique-
za de la primera materia, mejor se presta para
obtención de los taninos al alcohol.

Previamente a la difusión se deben preparar las
cortezas, hojas, semillas o agallas, reduciéndolas
por trituración a un polvo grosero, para lo cual se
utilizan molinos de cilindros, de martillos o de bo-
las, y se elimina el polvo menudo (constituído por
residuos no aptos para la extracción) mediante
ventiladores o por cribas, para recoger y someter a
la difusión única y exclusivamente estos fragmen-
tos de grosor suficiente para ser sometidos a la di-
fusión. De los difusores se extraen los jugos con-
centrados o"lejías madres", que son soluciones su-
ficientemente cargadas para someterlas a concen-
tración a baja temperatura con vacío parcial, esto
es, evaporando sin calentar demasiado para que
adquieran una densidad de 32° Beaumé, si se ha
empleado el agua, y a 10° Beaumé si se ha extraído
con alcohol.

Puede proseguirse evaporando hasta desecar
para obtener un residuo sólido, que se reduce por
molienda a polvo o tanino seco, y otras veces ese
precipitado solidificado se dispone sobre placas me-
tálicas calientes para que tome rápidamente tem-
peratura y forme costra, arrancándola en forma de
escamas.

Si se desea nada más obtener el tanino en solu-
ción una vez llegada a la densidad antes fijada, se
introduce ésta en recipientes de cobre o de madera
provistos de agitadores para homogeneizarla bien
y con serpentines para enfriar hasta una tempera-
tura de -3° C. Lograda la homogeneidad de re-
parto del tanino en la solución y enfriada a tal tem-
peratura, se deja reposar para sifonar o separar por
diferencia de densidades las dos capas en que en-
tonces se divide: la superior, más clara, amari-
llenta y de gran pureza en tanino, y la inferior,
pardo oscura con mayor impureza.

Cuando se hace la extracción del tanino por el
procedimiento de maceración se emplean recipien-
tes estrechados en su parte inferior, en forma de
embudo, que se obturan con guata o cerrando una
llave de paso, para que la primera materia conte-
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nida en el ensanchamiento superior de estos di-
gestores se ponga en contacto del disolvente (agua,
alcohol o éter) durante un tiempo no inferior a
setenta y dos horas, pero cuya duración depende
tanto de la riqueza de que es parte como de la que
ha de tener el tanino. Transcurrido el plazo de
maceración, se da salida al líquido en que se ha
digerido el tanino y se procede después como en el
sistema de difusión.

En cuanto a la determinación de pureza del ta-
nino, se verifica mezclando 10 c. c. de éste en
una solución con 50 c. c. de agua y 10 de alcohol
de 90 por 100, debiendo permanecer la mezcla clara.

Industrialmente se ensayan la riqueza de las ma-
terias tánicas por el método "del polvo de piel", o
sea pesando un trozo de piel y determinando la di-
ferencia de peso antes y después de ser impregna-
da por una solución de tanino de título conocido.
Otro método, el de la Asociación Internacional de
Químicos de la Industria del Cuero, emplea deter-
minada solución curtiente que tiene cuatro gramos
de materia tánica por litro.

De una manera suficientemente aproximada se
determina la riqueza en tanino, deduciéndola del
peso específico de la solución que contenga deter-
minado peso de éste en un volumen de 100 c. c. de
agua o de alcohol y consultando tablas que rela-
cionen las densidades de las soluciones con el con-
tenido de tanino. Todos los demás procedimientos
químicos para un análisis completo, y más exacto
de tanino, así como los que sirven para discrimi-
nar las clases de taninos, exigen conocimientos pro-
pios de análisis químicos.

3.746

José M.° de Soroa y Pineda
Ingeniero aQrónomo

Hernia, de ignorada causa,
en obrero eventual

Don 1'entura Valcarce, Viliafranca del Bierzo
(León).

Tengo entendido que los obreros eventua-
les en la agricultura, esto es, los que asisten
cuando a ellos les conviene o cuando se los
llama en dias o épocas en que se necesitan,
siendo casi siempre estos obreros propieta-
rios, que no están afiliados ni cotizan en el
Seguro de Enfermedad, y, por tanto, a ellos
ni les obliga la cotización ni pueden e^igir
los benejicios de tal, en caso de estar enfer-
mos, y si la enfermedad fuese una hernia de
ignorada causa y tiempo, desechado el caso
por el Seguro de Accidentes de Trabajo, co-
mo que no ha lugar, ^qué puede reclamar el
obrero herniado eventual en tal caso tan in-
concreto?

Los obreros eventuales, en la agricultura, no
producen, en efecto, cotización• por el Seguro de
Enfermedad, y, por lo tanto, aún no están ampa-
rados por esta rama de la Previsión.

Por otra parte, la hernia no está amparada por

;ATENCION! ;AGRICULTOR!
A base de una nueva sustancia insecticida

;DiAZiNON!
y una nueva creación de J. R. Geigy, S. A.,

de Basilea (Suiza)

B A 5 U D I N
(Solución emulsiflcable) 20 % Diazinon

Actúa por contacto y por ingestión. Es un po-
deroso aficida contra toda clase de pulgones.
Es al mismo tiempo un poderoso acaricida,
que destruye rápidamente los ácaros (Ara-

ñuelos) perjudiciales a los cultivos.
A1 ser pulverizado sobre las hojas y los fru-
tos, no actúa solamente en la superflcie tra-
tada, sino que penetra en las células subya-
centes. Es, pues, posible destruir los insectos
que piquen dichas células, sin que sea nece-
sario que estos parásitos entren en contacto
directo con el depósito insecticida. De esta
forma pueden combatirse los pulgones loca-
lizados en la cara inferior de las hojas o en
el interior de las hojas enrolladas, simple-
mente con pulverizar la cara superior o haz.
Aparte de otras aplicaciones como insectici-
da agrícola, es indicado contra "Pulgones" y
"Acaros" en general y especialmente contra:

"Mosca del olivo".

"Pulgón negro" de habas, judías, remolacha,
melones, algodón, etc.

"Pulgón lanigero" y"Pulgón verde" del man-
zano.

"Arañuela roja" del manzano, naranjo, ju-
días, tomates, patatas, etc.

En plantas ornamentales, elimina:

"Pulgón verde" del rosal, del clavel, etc., y
"Arañuela" del gladiolo, del nardo, etc.

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

^DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA:

Sotiedad ^aá^ima de ^úo^us Med¢m
O'Donnell, 7 i^`^"`'; Teléf. 256155

M A D R I D-^w Apartado 995

Registrados en la Dirección General de Agrícultura
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el Seguro de Enfermedad y sí por el de Acciden-
tes del Trabajo. Ahora bien, la hernia tiene un
trato especial y una vigilancia o condiciones par-
ticularísimas por la dificultad de poder determi-
nar si la hernia se produjo en el trabajo que el
obrero realizaba o era sujeto predispuesto para
tal incapacidad, o si se ha producido en esfuer-
zos ajenos al trabajo que cabe dentro de la órbita
del Seguro.

Así, pues, lo que procede, en este caso, es la
consulta a la Sociedad aseguradora de Accidentes
que el patrono consultante tenga, y si en su pó-
liza colectiva cabe el caso del obrero, debe obli-
garse a la entidad a su amparo.

Para ello es preciso la existencia de tal póliza
en forma que puedan estar dentro de la misma
los obreros eventuales. La impresión que se dedu-
ce del texto de la consulta es que al ser por el
patrono ignorada la lesión, pero habiendo sido re-
chazada la reclamación por el Seguro de Acciden-
tes, no cabe amparo en el Seguro de Enfermedad
a cargo del consultante, ya que no tiene obliga-
ción de cotizar por los obreros eventuales, como
ya queda indicado.

3.7+7

Al fonso Esteban López-Aranda,
Abogado

Poda de naranjos y otras cuestio^es

Colegio de la Compañía de María, San Fer-
nando (Cádiz).

Ruégoles me contesten a estas preguntas:
a) ^En qué época deben podarse los na-

ranjos? Los que tenemos son ya grandes y no
se han podado en bastantes años y estkn ce-
rrados. ^Pueden cortkrseles ramas gruesas
para aclararlos por medio?

b) Para las podas, siembras, etc., ^debe
darse importancia a que sea creciente o men-
guante?

c) ^Podrian darnos instrucciones o indi-
car algún folleto o tratado sobre poda de viña
y krboles frutales?

d) ^DÓnde se pueden conseguir semillas
de árboles frutales y plantones portainjertos
de krboles frutales?

- ^xa.^r^^

a) La poda del naranjo debe ser anual, con ob-
jeto de evitar, en lo posible, la supresión de ramas
gruesas.

Las ramas gruesas no deben ser suprimidas más
que en casos excepcionales: cuando estén muertas
o gravemente enfermas, o cuando su emplazamien-
to sea inadecuado.

La poda del naranjo se basa en los siguientes
principios: tendencia del naranjo a producir un
follaje demasiado espeso que impida la penetra-
ción del aire y la luz en el interior del árbol, y como
consecuencia, las yemas florales y de madera del
interior del árbol abortan, y, por tanto, los árbo-
les quedan huecos, no produciendo fruta más que

INSECTICIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

0

Ueando indistintamente este producto eli-
mina las plagas siguientes :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.

ORUGAS DE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARAI^UELO DEL OLIVO.

VACANITA DE LOS MELONARES.

CUCA DE LA ALFALFA.

HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.
GARDAMA.

PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

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

NO ES TOXICO para las plantas. operarios
ni animales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los fru-
tos o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-

via o riego, por lo que tiene persistencia so-
bre la planta.

FABRICADO POR:

I b^USIR Ifl 1ERflP[^ iI CH flfiYflR I R
MADRID^

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

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

Director Técnico: Director Qu(mico

PEDRO MARRON
Ingenisre aprónomo

^ Preparador:

JUAN NEBRERA
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MACAYA, S. A.
ofrece a los agricultores los siguientee insectici-

das y fungicidas, según fórmulas o importación

directa de su repreaentada

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION

RICHMONO (U. S. A.)

I NSECTICI DA AGRICOLA

YOLCK
EL MEJOR

insecticid,a 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 tratantientos de

inaectos en invierno o verano.

ORTHO MALATHION
Insecticida con riqueza en MALATHION técui-

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

«moaca del Mediterráneo» (Ceratitis capitata) y

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

contra «pulgones» y «áoaros».

ORTHOCIDE
Fungicida conteniendo el 50 por 100 de CAP-

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

frutales, asegurando mayor rendimiento, mejor

presentación de la fruta y wuy superior conser-

vación de los frutoa en almacén y transporte.

C E N T R A L.-BARCELONA: Vfa Layetana, 23.

SUCURSALES.-MADRID: Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
SEVILLA: Luis Montoto, 18.
MALAGA: Toa^ás Heredia, 24.
ZARAGOZA: Escuelas Pfas, 56.

en el exterior, y esta fruta está mucho más ex-
puesta a la helada y otros riesgos atmosférico a
más de ser de peor calidad que la producida en el
interior del árbol. Los naranjos ñorecen normal-
mente en los brotes originados en el año anterior.

La poda de formación ha de realizarse en un
número de ramas fundamentales no inferior a tres
ni superior a cinco, procurando, en todo momento,
el evitar la inserción de más de dos ramas en un
mismo punto, lo que produciría detenciones de
agua con peligro de podredumbre ; la poda de for-
mación puede iniciarse en el primero o segundo año
de la plantación deflnitiva.

La poda de fructiflcación deberá ser anual, limi-
tándose a suprimir las ramas mal emplazadas,
muertas o gravemente dañadas. Los cortes se ha-
rán sin dej ar tocones y procurando que la salida
de aguas sea fácil. Los cortes de diámetro superior
a tres centímetros deberán protegerse adecuada-
mente con cualquiera de las sustancias que para
este fin existen en el comercio.

Es importantísimo el aclareo a znano de rami-
llas para conseguir una adecuada iluminación y
aireación del interior.

La intensidad de la poda depende del vígor de
la variedad. Las variedades muy vigorosas, como
el mandarino, requieren podas más intensas, espe-
cialmente en los años en que les toca producir gran
cosecha, con lo que se remedia en parte su vece-
ría; por el contrario, las variedades muy producti-
vas y de escaso vigor vegetativo, como las sangui-
nas, requieren podas muy ligeras, limitándolas casi
exclusivaménte a la supresión de ramillas secas.

La época más adecuada para podar el naranjo
es finales de invierno y principio de primavera,
tan pronto como se haya. recogido la cosecha y haya
pasado el riesgo de heladas.

Las variedades tardías, cuya recolección tiene
lugar a partir de 1 de abril, deberán podarse des-
pués de que haya cesado la caída del fruto recién
cuajadó y antes de la brotacíón de verano.

b) No hay ninguna razón para creer que las
fases de la luna tengan influencia alguna ni sobre
la siembra ni sobre la poda; tanto una como otra
operación puede realizarse tanto en menguante
como en creciente.

c) Le recomiendo La poda de frutales, de don
Alej andro Acerete.

d) Cualquier viverista puede proporcionarle am-
bas cosas. La lista de los mismos es extensísima, y
la Jefatura Agronómica de Cádiz le podrá dar la
de los que residen en su provincia.

3.7^8

Eusebio González Sicilia,
Ingenicro agrónomo

Marcado eléctrico de las ovejas

Don Octaviano Gutiérrez, Astudillo.

Teniezzdo gran interés por adquirir alqún
aparato para marcar las ovejas eléctricamezz-
te, pzzes el qzce tezzgo, inclzcso hace bastazztes
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años, estoy convencido que no sirve para na-
da, y habiendo visto en la Revista de diciem-
bre una consztlta sobre lo mismo a un suscrip-
tor de Huelva, aco^zsejándole que se pusiera
en contacto con don Gustavo Ross, calle de
Lombia, 8, como representante de la casa ale-
mana Hampser, el cual le pondría al corriente
de lo que necesitara.

He escrito por dos veces a este señor con el
fin de adquirir lo que deseo, y, la verdad, no
sé si habrá desaparecido, pzzes no he recibido
ninguna contestaciózz.

Yo les aqradeceria me dijerazz de alquna
otra casa, con el fin de escribirles y ver si
consiqo lo que quiero.

Nosotros, francamente, desconocemos el proce-
dimiento eléctrico de marcar las ovejas. Puestos
en comunicación con diversos agentes comerciales
de casas extranjeras, tampoco nos han sabido dar
explicación sobre el particular.

Le recomendamos con especial interés el libro
de don Antonio Sánchez Belda titulado "Identifi-
cación animal", editado por el Ministerio de Agri-
cultura, donde encontrará, con el detalle suficien-
te, los diversos procedimientos empleados para di-

cho fin.
Teniendo en cuenta las dificultades para im-

portación de material extranjero para marcar el
ganado de una manera eficiente, deberá emplear
procedimientos a base de tintas o crotales, especi-
ficados en el libro antes señalado.

Félix Talegózz Heras

3.7a9 Inspector Veterinario de: Cuerpo Nacional

Tramitación de industria de
extracción de aceites

Un suscriptor extremeño

Les rueqo me injormen de los tráznites que
hay que sequir para montar una fábrica ezz
las inmediaciorzes de los nuevos reqadios de
Badajoz. Según tengo entendido, en el Insti-
tuto Nacional de Colonización ayzcdan técni-
ca y ecozzómicamente.

La Jábrica en cuestión es para extraer acei-
tes comestibles y qrasas industriales de las
plantas oleaqinosas por medio de prensas hi-
dráulicas.

De acuerdo con el Decreto-ley de primero de
mayo de 1952, el Ministerio de Agricultura tiene
jurisdicción sobre la obtención de aceites de ori-
gen vegetal, entendiéndose que dentro de dichos
aceites se encuentran los de oliva, de semillas y de
otros frutos nacionales, como linaza, girasol, al-
mendra, avellana, cacahuet, soja, ricino, algodón y
similares, siendo también de su jurisdicción las re-
finerías de aceite de oliva.
Pertenecen también al Ministerio de Agricultu-

ra las extractoras de aceites de orujo que formen

^ a^a «r̂ iósr
âb[e rrirso:
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FABRICACION DE MAQUINARIA AGRICOLA DE ALTA CALIDAD
PROYECTOS E INSTALACION DE RIEGOS POR ASPERSION
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NUESTRAS MAQUINAS SF SUMINISTRAN CON CERTIFICADO DE GARANTIA

^%^ ^^^^

OFICINAS Y EXPOSICION F A B R 1 C A OFICINAS Y EXPOSICION
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parte integrante de una fábrica de aceite vegetal,
completándose d.e esta manera el ciclo.

Para la tramitación de los expedientes deberá di-
rigirse el interesado a la Jefatura Agronómica de
la provincia en que va a radicar la industria (en
este caso, Badajoz), donde le proporcionarán los
impresos necesarios, precisando la presentación de
una Memoria justificativa de la instalación que
proyecta y de unos planos, flrmados ambos docu-
mentos por el interesado, si así lo desea, en el caso
de que el valor de la instalación (exceptuada la
edificación) sea inferior a 400.000 pesetas.

Si el valor es superior a 400.000 pesetas, para ini-
ciar el expediente es bastante la presentación de
la Memoria y planos a que se refiere el párrafo an-
terior, y si por la Dirección General de Agricul-
tura (organismo a quíen compete esta clase de
ind.ustrias) se estima que existen posibilidades de
que sea autorizada, se exigirá la presentación de
un proyecto firmado por técnico competente, que
puede ser un Ingeniero agrónomo.

Efectivamente, el Instituto Nacional de Coloni-
zación ayuda técnicamente, pero para ello es pre-
ci.so que el presupuesto total no exceda de 60.000
pesetas, y en cuan,to rebase esta cantidad de-
berá presentar un proyecto firmado por técnico
competente, si se quiere obtener una ayuda eco-
nómica.

Para poder obtener esta ayuda económica por
medio del Instituto Nacional de Colonización se
hace preciso que el presupuesto que presente sea
inferior a 600.000 pesetas; si el presupuesto es in-
ferior a 300.000 pesetas, el préstamo es del 40 por
100 del presupuesto y sin interés. Si el presupuesto
es superior a 300.000 pesetas e inferior a 600.000
pesetas, el préstamo es de un 40 por 100 sobre
las 300.000 primeras pesetas y sin interés, como
anteriormente, y ad.emás un 60 por 100 sobre el
exceso de las 300.000 y un interés del 3,75 por 100.

En todo caso, si la cantidad prestada es supe-
rior a 100.000 pesetas deberá presentar una garan-
tía hipotecaria o bancaria.

Del fin de Irujo,

3.750 Ingeniero agrónomo

Desahucio de un cultivador
de champignon

Don José M.a de Pobes, Vitoria.

Soy propietario de un edificio urbano que
consta de cueva y pajar, y la cueva, que .for-
ma parte de dicho edificio, la tenqo cedida
en arrendamiento, mediante contrato verbal
y renta anual que viene reduciéndose tácita-
mente durante varios años, dedicándose la
cueva al cultivo de champignon, aunque la
venta del mismo lo hace en otros locales.

Interesándome desahuciar al arrendatario,
le requeri por acto de conciliación a fin de
impedir nuevas prórroqas tácitas, por enten-
der de aplicación a este arrendamiento urba-
no los artic2clos 1.566 y 1.581, y la causa pri-

mera del 1.569, todos del Códiqo civil, contes-
tando que se daba por enterado. Y en trance
de promover demanda de desahucio, confor-
me al derecho común, tenqo la duda de si po-
drá considerarse como local de neqocios com-
prendido dentro del ámbito de la Ley de
Arrendamientos Urbanos.

Como aclaración de estos antecedentes, he
de hacer constar que al concertarse el arren-
damiento de la cueva nada se estipuló en or-
den a su destino, aunque el cultivo del cham-
piqnon viene realizándose por el arrendatario
desde el comienzo del arrendamiento.

El texto refundido de la Ley de Arrendamientos
vigente, aprobado por Decreto de 13 de abril de
1956, señala, como ámbito de aplicación de la mis-
ma, el de fincas urbanas, comprendiendo viviendas
y locales de negocio, refiriéndose esta última deno-
_m.inación a los contratos de arriendo que recaigan
sobre aqueilas otras ediflcaciones habituales cuyo
destino principal no sea la vivienda, sino el de
ejercerse en ellas, con establecimiento abierto, una
actividad de industria, comercio o de enseñanza
con fln lucrativo.

La palabra abierto, referida a los establecimien-
tos, produce confusión en cuanto a las calificacio-
nes de los contratos ; pero parece indudable que
una industria establecida en una fábrica, donde no
se venda lo producido en el mismo local en que se
manufactura, aunque no tenga puerta abierta, el
local ha de considerarse como de negocio.

Como, además, no puede considerarse el local
del consultante incluído en ninguna de las excep-
ciones que contienen los artículos siguientes, en mi
opinión ha de considerarse, en este caso, el con-
trato como local de negocio, y no es posible invo-
car el Código civil para resolver el mismo, que está
sujeto a la prórroga legal.

3.751

Inconvenientes de los
tractores de petróleo

Mauricio Garcia lsidro,
Abogado

Don Bernabé Gómez del Ho}'o, Quintanilla-
bón (Burgos)

Le rueqo me indiquen qué inconvenientes
tienen los tractores de petróleo y en qué con-
siste que un tractor de más potencia que un
motor, se caliente más el tractor. Yo diqo que
si consiste en la polea, que los tractores la de-
bian tener mayor y más pesada.

Cuanto interesa sobre el petróleo figura en la
colección de Acxlcul.TUxA, números 246 y 285, don-
de se publicaron los artículos sobre "El petróleo
agrícola", de don Eladio Aranda Heredia y don
Santiago Cibrián, respectivamente.

La temperatura de un motor varía con muchos
factores, pero entre ellos no deben incluirse, como
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principales, el diámetro, ni menos el peso de la
polea. El diámetro de la polea está calculado de
modo que a la velocidad de régimen del motor la
correa transmita toda la fuerza disponible. Si di-
cho diámetro de la polea se aumentase, habría de
de disminuir proporcionalmente el diámetro de la
polea conducida, y con seguridad acabaría siendo
tan pequeño que la correa patinaría por abrazarla
poco. Dicho se está que si la polea conducida no
se redujese de diámetro, para conservar su veloci-
dad de rotación habría de forzarse la del motor,
sobrecargándole y provocando un calentamiento
excesivo.

Conviene hacer notar que la mayor economía de
consumo se obtiene en los motores haciéndoles fun-
cionar a la temperatura normal de unos 60"-70° en
el agua de refrigeración. Temperaturas más bajas
implican mal aprovechamiento del combustible, y,
además, en el caso del petróleo agrícola, impurifi-
cación del aceite de engrase con el petróleo no
quemado.

3.752

Eladio Aranda Heredia,
Ingcniero agrónomo

Poda del chopo

Don José Isbert, Tarazona de la Mancha

(Albacete).

Hemos plantado bastantes chopos de las va-
riedades "Lombardos" y "Canadienses". Tie-
nen ya puestos varios años: unos hace siete,
otros seis, y correlativamente hasta el año a^a-
tepasado.

Quisiera me informasen si deben podarse
o no ^ de qué forma hay que hacerlo y época,
pzces hemos observado que cuando podamos,
que todos los años lo hacemos en los rneses
de enero a marzo, en cada rama podada sur-
gen muchísimos retoños.

La poda de los chopos, hecha con prudencia, es
beneflciosa y recomendable, siendo su principal ob-
jeto el obtener un tronco limpio, sin ramas late-
rales, y, por tanto, sin nudos, que pueda suminis-
trar madera de buena calidad, al propio tiempo

que se favorece el crecimiento del árbol en altu-
ra; pero las fuertes podas que se realizan frecuen-
temente en los chopos, con el fin de suministrar
alimento al ganado en época de escasez de pastos,
son en extremo perjudiciales por la intensidad con
que suelen hacerse y por el gran número de heri-
das que con ellas se producen.

Es aconsejable en las podas de los chopos que
éstas sean más bien débiles que excesivas, ya que
una poda exagerada reduce considerablemente el
crecimiento en grosor de los árboles, puesto que al
privarles de gran número de hojas disminuyen
grandemente las funciones de asimilación, respira-
ción y transformación de importantes elementos
nutritivos.

En líneas generales, puede dividirse la edad de
corta de los chopos en cuatro períodos, podando
un tercio del árbol al finalizar el primer período,
una mitad al finalizar el segundo y, por último, dos
tercios del árbol al finalizar el tercero.

Siendo el principal objeto de las podas obtener
madera limpia de nudos, los muñones que se de-
jen deberán ser lo más pequeños que se pueda, po-
dando lo más cerca posible del tronco, pero sin he-
rir a éste, ya que estas heridas son los puntos más
vulnerables para el ataque de hongos e insectos.
Igualmente, deberán hacerse los cortes con instru-
mentos bien afilados para evitar desgarraduras,
por el mismo motivo.

La poda puede hacerse durante todo el invierno,
pero lo más aconsejable, si se dispone de mano de
obra suficiente, es realizarla al finalizar dicha es-
tación, unos quince o veinte días antes de que em-
piece a moverse la savia, por ser en esta forma
mínimo el tiempo que la herida está al descubierto
por comenzar en seguida el período de cicatriza-
ción.

Si una vez efectuada la poda de las partes ba-
jas del chopo volvieran a brotar ramillas laterales,
como al parecer le ocurre al consultante (lo cual
puede ser indicio-si los árboles están sanos-de
que las primeras podas se hicieron demasiado al-
tas), es conveniente eliminar estos brotes con la
mayor rapidez para dejar siempre el fuste lo más
limpio posible.

Rosendo de Dieqo,
7, 7^ j Ing^eniero de Mont^•s
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Barrenador del maíz
Vda de G. F. Sáuchez, Tomellu^o.

Por separado recibirán un paquete cozzte-
niendo dos ^nazorcas de maíz híbrido azneri-
cano para, una vez examinado, me indiquen
por qué insecto o polilla han sido atacadas y
forma de combatir esta enfermedad.

Llevo cultivando este maiz híbrido varios
años, y au^zque en años anteriores se han po-
dido observar algunas mazorcas en estas con-
diciones, nunca ha sido el daño de la consi-
deración del qize hemos sufrido en esta cam-
paña.

Las mazorcas que remitió el consultante presen-
tan lesiones atribuíbles a los llamados "barrena-
dores" del maíz, y después, del ataque de hon-
gos saprófitos, a causa sin duda de algún período
en que se mantuvieron con humedad excesiva.

Sobre los "barrenadores" del maíz acaba de pu-
blicarse un trabajo del Ingeniero agrónomo don
Agustín Alfaro, que recibirá por correo, en el que
encontrará lo que puede aconsejarse para luchar
contra esta plaga.

Miguel Benlloch,
3 , 75 } Ingeniero agrónomo

Notificación de conclusión de aparcería
Don Rafael Tormo, (Valencia).

Les ruego me indiquen si todavía es e^z este
mes tiempo legal para avisar, ante notario, el
despido de un aparcero que tengo, para que
deje la finca al término del año agricola, o
sea para el próximo 1.° de noviembre.

Este aparcero o mediero, como dicen por
aquí, cultiva de mi propiedad sobre 10 hane-
gadas de tierra huerta, cuyos cultivos, en al-
ternativa, son los propios de huerta, o sean:
trigo, patatas, maiz, remolacha, alfalfa, et-
cétera, es decir, el único que puede haber
sembrado en estas fechas son trigo y alfalfa,
pues los demás todavía no lo habrá hecho por
no ser tiempo.

De estas parcelas, solamente una, de sobre
2,5 hanegadas, tiene en los lindes unos olivos.

pueda abstenerse de realizar labores preparatorias
para el próximo año agrícola, y pueda, igualmente,
ejercitar el derecho de opción que le concede el
artículo 7.° de la Ley de 28 de junio de 1940, si tu-
viera derecho a continuar como arrendatario de
la parte proporcional de la finca objeto de la apar-
cería.

3.7^5

3.75c^

Transformación en estiércol
de la hoja del pino

Don Luis Esteso, Campo de Criptana (Ciudad

Real).

Poseo bastantes pinares en la provincia de
Cuezzca, en los que hay caída ezz el szzelo bas-
tante hoja de los pinos o juna, conzo por
aquí se le llama, y desearía saber si, erz pri-
^ner lugar, es posible transformarla e^z es-
tiércol, y caso afirmativo, el procedimiento
para hacerlo, debiendo significarles que po-
seo ganado lanar, para el caso en que sea
uno de los procedimientos el mezclar esta

juna cozz el estiércol de las ovejas.
Como, además, poseo algzcnas tierras de-

masiado fuertes, he pensado si sería co^zve-
niente añadir a las mismas algo de esta jzcna,
y caso de que ello sea conveniente, la canti-
dad aproximada por hectárea, y si ha de ser
tal y como se encuentra ezz los pinares o ha
de someterse previame^zte a alguna mazzi-
pulación o tratamiento.

La hoja que cae de los pinos es de difícil y lar-
ga descomposición, por lo que no aconsejamos a
usted el incorporarla directamente al suelo.

Puede usted utilizarla del modo siguiente: Em-
plearla como cama del ganado y llevarla después,
junto con las deyecciones, al estercolero, para que
fermente.

Puede usted asimismo mezclarla con algo de cal
viva y tierra, y de vez en cuando remover el mon-
tón, regándolo si queda muy seco. En esta forma,
la descomposición es más rápida, y después pue-
de esparcir el producto obtenido mezclándolo con
el estiércol que vaya a incorporar al terreno.

Los contratos de aparcería terminan cuando
acaba el plazo contractual o las prórrogas, expre-
samente concertadas, y si ya han expirado ambos
términos, se prorroga tácitamente, pero sólo por
sucesivas rotaciones de cultivo, es decir, que en
este último supuesto, puede darse por terminado
al final de cada rotación de cultivo, puesto que a
las aparcerías no se les aplican las prórrogas esta-
blecidas para los arrendamientos.

En consecuencia, entiendo que no es preciso el
preaviso de terminación de contrato al aparcero-
cultivador, pero que, no obstante, es conveniente
hacerlo, sin una antelación determinada, pero sí
con la suficiente para que el aparcero-cultivador

Ildefonso Rebollo,
Abogado

Eleuterio Sá^zchez Buedo,
Ingeniero agrónomo

Semillero de almendros
Don José R. Trianes, Llerena (Bedajoz).

Les agradecería me dijesezz dónde podría
encontrar semilla de almendra "Marcona"
para sembrar de semillero, por ser más resis-
tente a las heladas, indicá^zdome fecha más
oportu^za para hacer la siembra.

Para la formación de un semíllero de almendros
se recomiendan preferentemente las almendras
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amargas de cáscara dura, porque dan plantas más
robustas y longevas y son las menos perjudicadas
por los roedores; también puede utilizarse almendra
de otras variedades, incluso la Marcona, debiendo
estratiflcarse en arena y mantenerla a una tempe-
ratura de 7 a 8 grados, si es posible, pues después
de dos meses pierde su facultad germinativa.

En las provincias levantinas se cosecha mucha
almendra Marcona, y cualquier almacenista de
esta clase de fruto o agricultor de confianza se las
podría proporcionar.

La época más conveniente para la siembra es
del mes de noviembre a febrero.

Miguel de Mata

3.757 Ingeniero agrónomo

La gallinaza, como alimento

Don Manuel ^ánchez, Lumbrados
(^alamancn).

Dispongo de una producción de excremen-
tos limpios de aves, en estado fresco, de 100 a
200 kgs diarios diarios, según ia época, proce-
dentes de la explotación en baterías de galli-
nas de puesta y pollos de engorde.

Me han informado que éstos se pueden
aprovechar, con buenos resultados, en la ali-
mentación del qanado de cerda.

Les agradeceré me indiquen si ello no resul-
taria perjudicial para el ganado, y en caso
negativo, forma mejor de efectuar su apro-
vechamiento, unida, como supongo, a otro
alimento. Si fuera conveniente desecar•la,
igualmente les agradeceré me indiquen cómo
podría hacerlo de forma económica.

En mi granja estoy construyendo actual-
mente un estanque de siete metros de largo,
cuatro de a^zcho y un metro de altura, que
deseo destinar al engorde de tencas. Ruégo-
les me comuniquen si el excremento de ave,
que siempre lleva mezclados residuos de gra-
nos y piensos que las gallinas tiran de las ba-
tertas, puede emplearse igualmente para ali-
mentar este pescado.

La gallinaza tiene aplicación adecuada como fer-
tilizante de alta calidad, muy apreciado en horti-
cultura, después de desecado convenientemente.
Sin embargo, la invectiva y observación humanas
ha comenzado a utilizar los excrementos de las
gallináceas en otras esferas, como en la alimenta-
ción porcina.

En alguna importante granja hemos visto cómo
uno de los componentes de la mezcla de harinas
que suministraban a los cerdos adultos en estado
de engorde era la gallinaza, proveniente de la ex-
plotación agrícola, desecada, previamente, y en
proporciones del 15 al 20 por 100, con excelentes
resultados, según manifestaciones del propietario
de la misma, al mostrarle la extrafieza que nos
producían tan original sistema.

Los cerdos aprovechan multitud de residuos in-

servibles para otras especies, y los utilízan con gran
provecho. Pero como en este caso particular no po-
seemos datos sufícientes, aconsejamos la realiza-
ción de algún ensayo previo antes de generalizar
el método, para lo cual conviene iniciar el sumi-
nistro de la mezcla de harinas que normalmente
se dé en la explotación, adicionándola un 10 por
100 de excrementos de gallina, desecados, al prin-
cipio, incrementando el porcentaje paulatinamen-
te hasta llegar a fijarlo en el deseado y convenien-
te, estudiando, al mismo tiempo, la tolerancia del
organismo y su respuesta a este método alimenti-
cio, que podrá observarse, principalmente, en las
defecaciones, ganancia o pérdida en peso, etc., com-
parando los resultados con los datos que arroje el
lote testigo, alimentado normalmente (sin mezcla
de excrementos).

La gallinaza, antes de usarla en las mezclas de
harinas, conviene desecarla, para lo que se deposita
en lugares bien ventilados, bastando un simple co-
bertizo, con tal de que quede resguardada de las
lluvias y humedades.

Desconocemos el valor alimenticio de los excre-
mentos de gallinas en la alimentación de las ten-
cas, ni la respuesta que el organismo de estos ma-
lacopterigios daría al suministro de esos desperdi-
cios aviares como suplemento de la ración de en-
gorde o de otro tipo.

Si pudiera llevarse a cabo un ensayo con un gru-
pito de individuos, obtendrfa información en cuan-
to al valor de la gallinaza como alimento de estos
peces y podría cerciorarse de si la carne de tenca,
caso de admitirla, toma sabor desagradable como
consecuencia de la ingestión de estas materias fe-
cales, y si sirve o no, en este caso muy particular.

3.738

José Maria Echarri Loidi,

Períto avfcola

Coagulador para el dulce de membrillo
Dun Enrique Gimeno, Castellón.

Estando interesado en la fabricación de dul-
ce de membrillo, mucho les agradecerta me
indicasen algún producto con alto poder coa-
gulador, con la dirección de los fabricantes.

En la fabricación de dulces de membrillo no se
emplea en general por nuestros fabricantes de Lu-
cena y Puente Genil materia alguna para coagular
la masa, que sólo se compone de pulpa de mem-
brillo y azúcar, en cantidades aproximadamente
iguales.

Sól.o algunos fabricantes, y no para las clases
selectas, sino para las corrientes o inferiores, em-
plean para coagular la masa un producto que lla-
man glucina y gelatinol, de bastante poder coagu-
lador y en la proporción de un 2 ó un 3 por 100 de
la masa total.

Dichos productos los adquieren del fabricante
valenciano J. Simó Senet, Benetúser (Valencia).

Francisco Muñoz Rubio,
3.75q Ingeníero agrónomo
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HOLLIDAY (D. J.).-The manu-
rinq of suqar cane.-Centre
d'Etude de 1'Azote.-221 pá-
ginas. - Ginebra, agosto
1956.

Magníficamente editado y
redactado por la Estación de
Investigación de Jeallott's
Hill, de la Imperial Chemical
Industries Limited, y por D. J.
Holliday, se ofrece al público
un resumen de los resultados
de los ensayos de fertiliza-
ción y formas comunes de

abonar en los principales países cañeros del Mun-
do. España, con sólo sus 5.000 hectáreas de caña
de azúcar, no flgura en el libro, en el que un mapa-
mundi destaca las zonas de producción dentro de
unos paralelos que dej an fuera nuestra costa me-
ridional, mostrando así que España es el país más
septentrional de cultivo económico de la caña.

El libro se completa con una introducción histó-
rica, botánica y estadística, para pasar a detallar
el problema de la fertilización en cada uno de los
países que se consideran.

Se hace notar que la producción mundial de azú-
car, que alcanza a 36,7 millones de toneladas, 22,5
corresponden al azúcar de caña, de los que sólo
6 millones son azúcar morena, y el resto está ocu-
pado por azúcar blanca (centrifugada).

Según numerosas observaciones, una cosecha de
100 toneladas de caña y 60 de copas y bálago por
hectárea absorbería para los tallos 50 kgs N, 50 kgs
PaO, y 160 kgs K10; las copas y bálago, 100 kgs N,
50 kgs PaO^, y 140 kgs K,O, y las raíces y rizomas,
50 kgs N, 20 kgs P,O, y 20 kgs K,O, lo que da una
primera orientación sobre las necesidades de fer-
tilizantes.

De las numerosas experiencias y resultados ana-
lizados se concluye que es el nitrógeno el elemento
principal para el desarrollo de la caña de azúcar;
el sulfato amónico es la forma preferida de sumi-
nistrarlo, aunque son otras formas también em-
pleadas, y muy recientemente soluciones acuosas
de amoníaco y urea.

En Cuba se recomienda, en virtud de las expe-
riencias señaladas, 65 kgs N, 65 kgs PZOe y 45 kgs
K,O, lo que es muy superior a la media actual de
9, 8 y 7 kgs, respectivamente, por hectárea.

Las diferencias de abonados a recomendar en
diversas tierras son muy grandes, y así, mientras
en la República Dominicana, en regadío, 35-65 ki-
logramos N se considera un óptimo por hectárea,

en Puerto Rico se llega a 280 kgs de N por hectárea.
En ciertos países la potasa y el fósforo han dado

poco resultado económico, como sucede en Tucu-
mán (Argentina), mientras que en otros suelos es
imprescindible emplearlos para alcanzar un buen
rendimiento.

En relación con cada uno de los demás países
considerados, se señalan límites concretos para los
abonados a emplear, lo cual resulta de una utili-
dad enorme para los cultivadores, que tienen así
una guía segura sobre el óptimo económico de fer-
tilizantes que tienen que adquirir.

Boletín del Irastituto Nacional
de Investigaciones Aqronó-
micas.-Ministerio de Agri-
cultura. Dirección General
de Agricultura.-Volumc.z
XVI, núm. 35. - Un tomo
de 351 páginas. - Madrid,
diciembre 1956. - Precio :
45 pesetas.

En este volumen, HIDALGO
determina, para la totalidad
del territorio nacional, los

equivalentes ^neteorolóqicos de la vid, correspon-
dientes a humedad y temperatura, y para cada uno
de los subperíodos que, naturalmente, dividen el
ciclo vegetativo de esta planta. Fija los conceptos
de líneas isoequivalentes, así como las frecuencias
relativas de las cosechas buenas, normales y defl-
citarias.

FEDUCxY presenta una contribución al estudio y
relación de la "flora" española de levadura perte-
neciente a las principales regiones vinícolas, y, en
este caso concreto, la de la Zona de Valladolid. Ex-
pone las elaboraciones que desde muy antiguo se
realizan en dicha zona, en la que se emplea típica
crianza con velo de levadura, y menciona los pri-
meros aislamientos realizados, su clasiflcación y
primeros ensayos de fermentación y formación de
velo.

SILVELA y SALTO efectúan un estudio experimen-
tal de las creces que se producen en el trigo alma-
cenado por efecto de las variaciones que, natural-
mente, se originan en la humedad ambiente, desde
la época de la recolección del grano hasta el mo-
mento de su salida del granero para consumo de
los meses de invierno o sucesivos. Llegaron a la
conclusión de que, teniendo en cuenta tres varie-
dades de trigo de comportamiento diferente (uno
duro, otro semiduro y un semiblando), alcanzaron
las tres la humedad máxima hacia 1 de mayo de
1956, y de que la ganancia en peso, por aquellas
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fechas, osciló entre el 1,G3 y 2.75 por 100, según
variedad.

OLIVER y GALBIS, siguiendo el estudio de la espec-
trofotometría de llama en el.análisis de suelos y
plantas de tabaco, se ocupan de métodos para so-
dio, potasio y calcio en hojas de tabaco curado,
después de poner a punto un espectrofotómetro
Beckman, y demuestran que la regulación de las
soluciones patrones con los iones interferentes, a
concentraciones iguales a la media de su conteni-
do en una serie de muestras, debe permitir la me-
dida con errores inferiores a los límites tolerables
en esta clase de determinaciones.

CARRIÓN y GARCÍA-VIANA estudian la composicíó^a
de los vinos de la comarca Requena-Utiel, según
los datos medios de las cosechas 1941 a 1955, vinos
tintos generalmente de doble pasta, con mucho co-
lor, y otros rosados, además de tipos intermedios
que pueden considerarse como rosados más oscuros.

OLIVER y SEQUEIROS, en su estudio sobre la acción
de los oligoelementos sobre la planta de tabaco,
presentan los primeros resultados obtenidos con
boro, y llegan a la conclusión de que tanto los au-
mentos de los datos biométricos, como los de pro-
ducción, se elevan con el incremento de la dosis
de fertilizante borado incorporado al suelo, de na-
turaleza caliza, y que esta adición no puede hacer-
se a chorrillo porque la concentración en pie de
planta se hace tóxica.

En la sección de informaciones se publican notas
sobre las industrias lanera y azucarera en Italia,
así como otra sobre las giberelinas o sustancias pro-
ducidas por una enfermedad criptogámica del arroz
y que, pulverizadas en concentraciones acuosas so-
bre hierbas y árboles, producen, en el espacio de
tres o cuatro semanas, crecimientos lineales hasta
triples de los normales.

Termina este interesante volumen del Boletín del
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas
con las acostumbradas secciones de bibliografía y
extracto de revistas.

Anales del Instituto Nacional
de Investigaciones Agronó-
micas.-Ministerio de Agri-
cultura. Dirección General
de Agricultura. - Volumen
V, núm. 2.-Un tomo de 322
páginas. - Madrid, 1956.-
Precio : 25 pesetas.

SANTA 1VIARÍA LEDOCHOWSKI
presenta cinco trabajos. Los
tres primeros son las descrip-
ciones de tres nuevas especies

de levadura: Hansenula matritensis, Saccharomy-
ces jragilis var. bulgaricus y Fichia membranaefa-

ciens var. sicereum. El cuarto trabajo se refiere a
un nuevo medio para la esporulación de las leva-
duras, cual es el agar de agua de levadura gliceri-
nada. El quinto trata sobre las técnicas de conser-
vación de cultivos de microorganismos y en él se
citan los resultados obtenidos en la conservación
de cuarenta y cuatro cultivos de mohos, diecisiete
de levaduras, cuarenta y cuatro de bacterias y uno
de algas, durante períodos de tiempo sin resem-
brar que llegan a los tres años, empleando con ca-
rácter general las técnicas de conservación en tie-
rra y de estrías en agar, cubierta con aceite de pa-
rafina.

CARBALLO publica otros dos trabajos referentes
al análisis cromatográfico cualitativo de jugos na-
turales y comerciales de origen vegetal. Determina
los aminoácidos de los jugos de naranja y li^nó^a,
realizando ensayos con resinas aniónicas para se-
parar los ácidos aspártico y glutámico del resto de
los aminoácidos, y ver la influencia de este tra-
tamiento previo en las hidrólisis que sufren las
sustancias proteicas durante su paso por las resi-
nas catiónicas. También ha estudiado los amino-
ácidos del vino de Rioja, moscatel, sidra y cerveza.

BALLESTER investiga sobre nuevos rnedios de cul-
tivo para el conteo de microorga^aisnaos en la le-
che, y deduce la posibilidad de sustituir el medio
standard americano a base de los medios L-2, L-3
y L-5, sobre todo este último, que se compone de
caseína, caldo de carne, agua de levadura, glucosa,
agar y agua destilada. El estudio estadistico de es-
ta experiencia es expuesto por ANÓS.

MINGOT presenta dos trabajos. El primero trata
de un método de valoración de clorojila en plantas
para sustituir a los de la Association of Offi ŝial
Agriculture Chemists, que ofrece dificultades de or-
den práctico, y al de G. Mac-Kinney, que tiene el
inconveniente de la interferencia en la valora-
ción de los productos de hidrólisis de las cloro-
filas y de los pigmentos antociánicos. El segundo
trabajo se refiere a la valoración espectrofotomé-
trica de clorofilas y feofitinas e^a aceite de oliva,
obteniendo los coeficientes de absorción especíñcos
de las clorofilas y feofitinas a y b, y ha establecido
un método que permite valorar las cantidades de
dichos pigmentos presentes en el aceite de oliva.

CABANYES publica un método de extracción de
clorofila en las plantas superiores, para cuyo ade-
cuado control establece un método colorimétrico,
utilizando un absorciómetro Spekker. También ha
encontrado que las condiciones más favorables se
obtienen usando acetona al 80 por 100 como di-
solvente, actuando sobre harina de alfalfa fresca
deshidratada durante dos horas, con agitación a
20° C de temperatura y con una proporción disol-
vente-harina de 1.600 por 100 cc/gr.
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TRILLADORAS " ANGELES " I

PRODUCCION EN TRIGO POR JORNADA DE TRABAJO:

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

INDUSTRIAS SIDERURGICAS, S. A. - BARCELC)NA
Rosellón, 283 - Apartado de Correos 557

SEMILLAS EBRO , S. A. SEGUROS I
(S. E. M. E. S. A.I

CONCESIONARIA DEL E8TAD0 PARA
LA PRODIICCION NACIONAL

DS

SEMILLAS SELECTAS

DE

REMOLACHA AZUCARERA

CERT7^ICADO OFICLqI, DE GAR.AN'I'IA
OTORGADO P014. EL 1VIINISZ^R.IO DE

A(3RICULTURA

.

Domicilio Social: ZARAQ^OZAŝ

Delegaciones: MADRID, PAMPLONA Y LEON

ACCIDENTES UEL TRABAJO

^('CTDENTE TNDIVIDUAI,

RESPONSABILIDAD CIVIL

fnMBINADO DE AUTOMOVTLES

iNCENDIOS DE COSECHAS

INCEI^1I)10S DE EDIFICIOS

ROBO.

^OM B IN A DO I NC ENDIOS-ROBO

G a N aDC^

PEDRISCO

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

(At^torizado por la Dirección Gene-

ral de Seguros en fecha 6-11-52.)



MAQUINARIA AGRICOLA
SEGADORAS - AGAVILLADORAS - GRADAS DE ESTRELLAS

GRADAS CANADIENSES - CORTARRAICE3 PARA REMOLACHA, ETC.

ŝ IEZAS OE REPUESTO

Talleres de Fundición, mecánicos, carpintería
Almacenes de Ferretería, hierros, cementos

INDUSTRIAS GIMENEZ CUENDE, S. A.
Apartado 27 - B U R G O S - Teléfonos: 1315 -1843 - 2730

^ ^ ^ ^ s ^ ŝ
1

/

Importadores directos
y exclusivos:

Socíedad Comercial
del Nitrato de Chile

^^^^^^^IrítiîĤiiî

Fabricantes de Maquinaria

Avda. Calvo Sotelo, 23

Aportado de Correos 909

Teléfono núm. 31 87 00

Te^egramas .Salitreros>•

M A D R I D

Industrial y Agrícola

NIVELADORAS
Cepactded: SSO, 750, 950
y 1.200 litroe. P^re tod•
elsee de Tr^etoroe eo tirs
libre y eeoplasu al ^1 nn

micuto hidrfulico.

REMOIQUES
OE R A 10 TONELADAi
P^br cadoe eegdu Ise ue-
ewid ^^dee de oade olieote.
Y oddornpeoideseov lu

sustro ruedae dirsotrteee.

Call• B^Ichits, 33 y 3S

^sl. 24344. -ZARAGOZA


