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Ed itoria l

La escasez de mano de obra agrícola

El efecto de la continua industrializaciózz y ele-

vaciózz del nivel de vida ^zacional, de modo especial

ezz las yraztdes áreas industriales ^ urbanas, co-

^nienza a producir efectos, de ningún ^nodo impre-

vistos, p2ces cozt toda seguridad la pla^zificación in-

d^izstrial, inicia.da y estimulada después de nzcestra

yuerra, tenía cozrzo 2cna de las ^netas más inzpor-

tantes absorber la mano de obra excederzte del cazrz-

po, nzano de obra que existia sobresatzcrada, por

diversas causas conjuntas, de las que la más im-

portaztte se derivaba de las características demo-

gráficas del medio rural, con altos índices de na-

talidad, pero tambiézz porque la estructura social

y ecozzcinzica de ^tzcestro agro no podía obtener el

nzáxinzo rendinziento del factor hombre; el hombre

tenia e^z muchas regiones, las de propiedad menos

dividida o monocultivo, un acusado paro estacio-

nal, o en otras regiozzes, las de mayor división de

la propiedad, u^z paro oculto, por no absorber la

firzca la plena capacidad de trabajo de su pro-

pietario.

Hay alarnza entre los propietarios en alqunas re-

yiones por esta falta de mano de obra, que, sobre

todo, durante la recolección de cereales, se ha pro-

uuczdo este ano, corz za consecuencaa cla la eleva-

ciórz de los jor^tales de siega; esta alarma es jzcs-

tificada, pero temporal, y como la evol^cción no se

pzcede detener ya con vistas al exclusivo beneficio

de un sector de la producciózz, sólo cabe dejar de

lamentarse y prepararse para la inevitable evolu-

ción, que, cozno en otros países que nos lzan pre-

cedido, conducirá a azeznentar la producción agríco-

za con nzenos proporción cte población del país vi-

viendo de y por la agricult2cra; en definitiva, cada

agricultor español podrá alimentar a u^t mayor nú-
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mero de españoles no agricultores, teniendo aq2cél

probablemente un mayor bezzeficio neto y un znejor

nivel de vida.

La disminución de la població^z agraria ocasio^za

momentáneamente perjuicios al agricultor indivi-

dual, pero a la lar,qa, para él y para el país, se

convierte todo en ventajas, pzces se mejorará el ni-

vel económico y cult2zral de los que se queda^z, gene-

ralmente los mejores; se facilitará el progranza de

concentraciózz parcelaria, tan esencial en el pro-

yreso de rzuestro agro; se detendrá la s2cbida ex-

cesiva y especzzlativa del valor de la tierra; per-

mitirá, al ser menos y mejores, crear un espiritu

corporativo y de unión, que es el factor más ne-

cesario para que el agricultor sepa defezzderse fren-

te a otros grupos mejor organizados y ecuánimes,

que son todos los situados, bebiendo y bombean-

do, en las orillas del grazt río del ciclo comercial.

Reconocido el hecho, es preciso adapta.rse a él

con la menor perturbaciózz e incomodidad; por un

lado, el propio agriczzltor habría de tomar sus me-

didas, una de las cuales es puramente social; en

este sentido puede considerarse el mantenimiento

de una nómina fija más nictrida, q^ice si algo ex-

cesiva en alqunas épocas, puede dedicarse a me-

nesteres que mejoren la explotación o fuercen a

su transformación para aprovechar más urzifor-

ntemente la mano de obra, diversificando los apro-

aschamientos; un tipo de colaboraciózz con el obre-

ro, ya en vigor en muchas zonas españolas, a base

dp s2c participación ezt los beneficios, i^ así se pzce-

.íe cmzsiderar el pago de labores a base de un tan-

to por kilogramo de prod2ccto; el aumento, embe-

llecimiento y atracción de la vida rzcral, no sótv

en la finca, sino en los poblados, que han de pozar

tze 2cn mínimo de medios de asistencia social, etc

^rxmbién a las organizaciones sindicales y coopera
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tivas, especialnze^zte a estas últimas, les cabe una

labor inyente en este futuro: el sur^zinistro de me-

dios nzecánicos, la organización conzún de la ve^t-

ta de productos, ofreciendo un frente único a los

compradores, respaldados en la propia hortestidad,

y supresión de eyoísnzos individuales, señala una

misiórt capaz de absorber el tienzpo y la capacidad

de los mejores valores humanos que existen en el

agro español.

Naturalzne^tte que todo cortduciría al fracaso si

el grarz me^ttor y yuía que es hoy el Estado zno-

derno rto pone a jueyo su meca^zismo político para

colaborar y facilitar la adaptación a esta inexora-

ble evolució^t del campo. Que está haciezzdo nzucho

el Mi^tisterio de Agricultura lo prueban las acti-

vidades de colonización, nuevos regadíos, concen-

tración parcelaria, fomento de nuevos c2cltivos que

ahorren importaciones, cortservación de suelos, et-

cétera, pero, sobre todo, garantizando u^ta estabi-

lidad y seguridad de precios a ciertos artículos, que

fuera de desear se exte^tdieran a otros 7nuchos, tra-

tando de no desvincular el proceso comercial del

de producción.

Sin enzbaryo, con vista a este problenta que se

co^nenta, y para tratar de vencer el momentáneo

bache de urza falta de marto de obra, el programa

de mecanización agrícola que lleva a cabo el De-

partamento es de efectos más inmediatos; toda irt-

te^tsificación en esta actividad será, además de

indispertsable, rnuy bien recibida por los que ven

hoy con la natural alarma cómo se agudiza este

problema.

Quizá ha llegado ya el nzomento de co^tsiderar

que, dada la situación, cozzviene 2ena nTCeva forma

de distribuir las mercarzcías de importación, ^taci-

das de uzt fuerte contingente de exportación de

orige^t agrícola, que s^ztpone el 70 por 100 en valor de

todas nuestras exportacioztes. Si en a7tos prece-

dentes, y con toda la razó^n al servicio de un pro-

grama, tales biezzes se dirigiero^rz de forma impor-

tante a la transforntación i^tdustrial del país, cabe

ahora reforzar las necesidades de transforntación

de nuestras explotaciozzes, facilitándolas, con el ma-

yor ritmo posible, tractores, cosechadoras, etc., pues

aquellas provisiones sobre el parque naciortal de

maquinaria agrícola que se plantearon en el 1 Con-

greso Nacional de Ingenieros Agrónonzos ha^t que-

dado ya muy superadas, y si se atiertde a la de-

manda potencial de una maquinaria a precios in-

ternacionales, no deformados por necesidades de la

estructura econóyrzica iztterior, aún sería muclzo

ntayor el ritmo de aprovisionanziento de dichos

bienes.
Como tra^tq2tilidad para el agricultor se puede

decir que existe el espíritu y el íntpetzc 7tecesario

para ir más rápida^me^tte a la ^rzecanizació^t del

campo, que hoy determ-i^za un mercado suficierzte-

mente inte^tso y extenso para estimular la creació^z

de una fuerte industria de fabricaciórz de los ma-

teriales, elementos y 7náquinas necesarios.



De la planta silvestre a la planta cultivada
^oz ^o.^é U^cii^ e^aaÍae^^a

Ingeniero agrónomo

La^ pianta^ ^ultivadas actuales proceden de

plantas silvcstres.

llesde cl conlienzo dc la Huuianidad, cl hombre

ut ilizú al^^unas varicdades de distintas plantas que

iuíis lc a^radaron por su sabor, color u otras ca-

r^:cterística^. De estas plantas primitivas se ha

llcgadu a lat plantas cultiva^das actuales por una

cvulticiúi^ continua.

Si ub:crvamos la5 plantas silvestres, vemos que

son sencillas, inientras que las actuales plantas de

cultivo son inás ^^ariadas y complejas. 1'ur tanto,

he^nos clc indicar clué medios han servido para

cunseg^u> r la cvolución de unas a otras plantas.

Conio iiiedios de evoluciún tenenios la mutación

la ^elecciún, el cruzamiento y e1 aislamiento. Es^

tos meaius pivdacen también la riqueza de formas

c^ue actualn^ente obsei•vamos en las plantas de

cultivo.

1^^1 medio ^.mbicnte y la cuestión hcreditaria

:on los eleinento^ que producen la varíación en los

scres vivos. L1 niedio ambiente inftuye por la di-

ti^crsidad de climas y suelos c^istentes. Como es

sak^ido, cn ibualdad de climas, el suelo tiene una

g^ran iníluencia sobrc cl dcsarrollo de las plantas
^^, por cl contrar^io, a i^ualdad de suelos toda va-

riación de clima produce distinto desarrollo.

1Ĵn el clinia hemos de considerar los factores

^;gua, lur y tclnpcratura, cuya influencia en el

c^esarrollo cíc ias plantas es bicn conocida. Todos

eslos factores del medio producen ti^ariaciones en

las plantas, que no son hereditarias. Otra cosa su-

cede cuanrio las variaciones son n^otivadas por di-

ferencia en la conslitución hereditaria, pues eii

este caso las variaciones se transmiten a la des-

cendencia.

A igualdad de con^titución hereditaria, las dife

rencias que se ob^crven son debidas a influcncia

dcl medio ambiente y si cl medio ambiente es

i^ual, toda la clescendencia será il,'1>al.

^l veces .^e presentan variaciones en la constitu-

ción hereditaria quc originan indi^^iduos, llama-

cius nlutaciunc.:, distintos del resto de la úescen-

dencia. Estas mutaciones son constantes y, por lo

tanto, se trar^smiten a las descel^dencia. Las muta-

ciones son relativamente poco frecuentes y ade-

más no podemos iníiuir sobre ellas en níngún sen-

tido. No obstante, tienen mucha importancia en

la cvolución de los seres vivos.

La ^elección es también otro factor de la evoh>-

ción que hemos de considerar. El efecto de la

misma es al principio negativo, ya due al elinii-

nar los individuus menos aptos para unas condi-

ciones detern^inadas, nos hace desaparecer coni

binaciones que pudieran scr útiles en cruzamicn-

tos posterio^es. La parte po^itiva de la seleccicin

consisCe en que la eliminación de los indivíduu_

mcnos aptos oribina un incremente de individuos

mejor adaptados a las condiciones dcl medio en

que se realiza. La sclecci^n actua completamente

independientc de la mutación, de tal modo que de

los individuos obtenidos por mutación sólo sobre-

viven aquellu^ que están mejor adaptados a las

condiciones del ambiente.

L+'1 cruzamicnto entre dos plantas distintas es

intcresante ^desde el punto de vista de la evolu-

ción, ya que el i•esultado de todo cruzamiento nos

origina una serie de individuos distintos de ios

padres y, por tanto, una riqueza en formas. lle la

descendencia de todo cruzamiento obtenemos nuc-

vos individuos que, cruzados entre sí, nos oríginan

a su vez una riqueza mayor de formas.

E1 aislamiento es otro factor de evolución, quc

ha tenido mucha importancia, ya quc al separar-

se distintos seres vivos sc han originado nuevas

fornlas segíu: el sitio en que ^e han ido desarro-

ll^vndo.

E1 efecto que la selección produce en una mez^^

cla de biotipos se ve claramente en las experien-

cias de Harlan y Martíni en unas mezclas de ce-

k^adas que sc sembraron en diez puntos distintos

de los Estados Unidos. Todas los años se reco;ía
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D^^ Ia. pl:u^La .vilciwlrc a I:^ pl.rnlu rulti-
^'a^la. lle. irquierda^ a ^Irre^'ha: R^^niulach;t
ail^^^c;^lrc lii^t^a ^uuu'íliiua., u,c^r^l„a, rcmul<i-
^•luL azu^•arer:u y rt^molu^+La, t'ura,jrra, b;u
o:ula, pL^nta ^e culticu iwt.í m;w des:u•ro-

Ila^ia una P:^rlc.

la semilla c^c ]as n^uestras y se enviaba a un la- ^ic al^uno^ años l^s result.ados t^uc se ex^lresal,^

boratol'io para su análisis, ohteniéndose al cabo en el cuadro yue sigue.

^untra;^^ ut. [^t,^nT.^c ur c,^l^n v,^l;ll•-n:^n r>I^:^r>^^t.+• I^I^: ^^.-utl^^s ,,^^os ul•. <^.t°I:rl^^tt

VARIEDAD

Coast u. Trebi
Gatami ... ... ...
Smooth Awn ...

^teloy ... ... ...
\^'hite Smyrna
lIar,nchcn ... ...
5vanhals ... ... ...
Deficiens ...
Manchuría

:lrriba, col silce^tre; cenlrn, col riznda
y col de D7il.ín, repollo ^^ lumbarda; aba-
,jo, col fo^^ra^.ie^'u, colinnbu y col de Bru-

selas.
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A1 cabo de alguno5 años sc produjo una gran

alteración c:n ]as dititinras ^•aricdades en los di-

ferentes sitios de cultivo. En cacía sítio alf,runa

^•aric(l^^d sc clcsa^•rolló nlás duc' las dcmás y a ve-

(•cs d^sapar('ci(^ron d^'1 culti^-o algtmas de cllas.

Ya ^c c•^^nlprcnclc (luc la cclri(la cluc se obtcnga

de una sel('c^.•ión }lrcr^eciente de ^rlinbton tienc

c{ue ser ^mly úistinta dc la dtlc' se ol^lenba de una

pohlación clc hiotipo^ que pt^o,•eda de Moro.

I^il hc^chu <l^' yuc c•1 ]^ombrc ha}'a tomado baj(^

5u cu^tcdia la conscr^^ación dc la^ plantas de cl^l-

i i^•u ha infitúd^, mucho en el pr^^l^lema de la evo-

ilición. La Ill^^nta silvestre se cons('r^-a gracias a

una ^crie dc dispositivos de clue le ha dotado la

;^atural: za duc nc lc son nec•esarios a la planta

de culti^-o, pucs en esta iíltima el hombre se en-

('arg,I .^c su c(msc^•vaci5n y nlultiplicación.

Las <iifercncias nlás características entre la

1^l^^nta ^il^•esti•c y la cultivada sc^ re^wllen a con-

1 InU^l('IOn :

ner descendencia en las condiciones nlás adversas.

L+'1 estallado de frutos y vainas ascgura una gran

difusión dc la semilla, con lo quc al^unas cacn en

sitios dondc pucdcn ^ernlinar La abundancia dc

scmillas ascr;-ura mejor la de^cendencia. La dure-

Za Cle Snnllll^?F j^ Sll ^el'1nInaC1(111 desl^llal pl't'llll-

ten, a su vcz, Lu^,I mayor probabilidad dc asc^gu-

rar la desccndcncia. En la plania cultivada, por

el contrario, no son nece^arios estos dispositi^^os

para asegur^n• la descendencia, };ues el hunlbr(^

tiene interó^ ^de quc^ ésta sca ^,al^cmdante. l^;n tal

^entido los caracteres de espiga clue'bracíi•r.a. l;r<^-

nos cluc se sueltan fácilnlente, frutos y vainati clue

cstallan, durcza y g^ern^inación ^desigual de las

semillas, son características perjucliciales para las

plantas de cultivo, y el honlhrc ha seleccionado

^^auellas plantas (^uc pose,n en menoi• ^rado las ci-

tadas caractcrísticas.

I^ualmentc podcmos dc^cir dc^ los caractc'res de

rcndimiento y el aspecto fisioló^ico en cuanto a

1)[h'h:RI^'.:^CIAS I^:NTRT'Ĵ L^ PLANTA SIL^'ES'['RE Y I,:^_ CUL1'IVaDa

SILVPSTHI?S

,ti1 ^^dios rle repr•orl ^cc^c°ió^r.

I^',spi^uillas auchradizas.

Grano., sueltos.

Rasp^I lar^^

Frutos due c^st:Illan.

Vainas cltle est,Illan.

Scmill^^s dt^ras.

^cnlillas y frutos pedi.ieños.

1\^adtu•cz de^i:;ual.

Germinación dcsi^ual.

Tall^s su^tcrr,íncos lar^os.

CU LTIVAD.AS

Nle^t^ins cle ^rc^^^i•oclt^c•c°ir">>z.

E^^pi^uillas n^^ duc^}^radiza^.

(rranos adheridos.

Pasl^a co^•1a o nin^c,na.

hrutos que no cstallan.

Vainas quc no est^;llan.

Scmillas nlenos duras.

Scmillas v fl^uto: ^ran^'es.

^4laciurez uniformc.

C'rcrn^inación uniformc.

Tallo^ ^uhtcrrtíncos cortos.

Rcnrlimie^lto•c

Pequelio.

Pcdueric desai•rollo.

Raic•rs y- tubércttlos }^eclucños.

P^rco cnmestibles.

Desarrollo foliar escaso.

Ca^ract2rísticas fisiológ^icas

Poco exigante (abono y suelo).
Primer desarrollo, lento.
Ruena resi^tencia (frío, seduía, enfi^rmedadl.

Lo^ di^]^(^^iti^-os due tiene la planta silvestre

llara ase^urar stI reproducc•ión le pcrmiten obte-

1; ^r1di»ii^^il o•s

^(`^rande.
Gran desarrollo.
Raíces y tubérculos grandes.
Más comestibles.

Desarrollo foliar abundante.

Caract^rísticas fisio?ógicas

Exigentes (abono y suelosl.

Primer desarrollo, rápido.

Pcca resístencia (frío, sequía, enfermedadl.

ias difercnci_^^ que c^isten cntrc las plantas sil-
ti-estres y b^^ c•u1ti^'adas.
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:^rrib.^, cí^p^bala, de adurmider,^ con urificio5 n^u-^^. I.r disemina-
rriúu de ]ae 5^smillav. AT^ajo, trn^,v v^u'ie^lades cuya,ti c;á.psultiy no
iTOSee q los orific•i;^p de ditiemiu:^.cibn, ctnc es uu ^^ua•áctcr de ls

plaitt,t tiilccti(rc.

En la planta silve^tre sub^i^te una ^^roporciórl

armónica cntre sus distintas partes (raíces, flo-

res, tall^^ y hojas). En la planta cultivada, una de

^us part^es (ac^uella por la que interesa el cultivo)

cst<í más desarrollada que las otras.

L:r, lo^ ílltimos treinta años se han pi•oducit^o

y e^tendid(^ ]os altramuces dulces• que constitu-

ycn la planta dc cultivo quc ha evclucionado en

menas ti^mp(^ Actualmente se poscen ya var^ic-

^iadcs que srm ^31l^res, con v^inas que no c^tallan,

( cn ^^^mill<<s (^t^(^ n(^ : on clura^ _y que ti^ncn color

l^l^^ncu. l+^sta cv(^lución h^ si(1^> ^^(^sil^lt^ ^ra(^i,l^ ^;

los adcl^ntos cic l^^ gcnética il^crlc^rna, c^u(^ ^^I^n^^

en matlos de1 in^•c^^,í^ador c^len^c^lltos p^lr^l l^l (,l^-

tención 1•áp^i(^^ t^c ntic^^a^ t^lantn^ ric^ cul(i^-(^.

La ric^ueza Ĵ c I•urmas d^ I^I^ }^lant^^^ r^(^ <^s^á cii^-
t,riK^uída unif(^r•mcn^(^ntc cn todo c^l IY^undr>, 5in^^

concentrada e» ,ll:;unos lu^^n•c^:^. Se^íin Vcn^il(n•.

existen ^eis cFnti^oc• llamad(^^ «C(^ntros dc Cc^ne^^»,

en ^londe 1a ricluc7tl t^^ f(irn^ia^ (^^ n^a^^(^r•.

L<<s im^esti^raciones <le Va^^il(^^• han c(^n<3u(•i(I+,
<i var•ias conscctlc^n(•ia^, zic^ las (^n(^ ^^^^rn(I^ a(I(^^

(acar 1^l llamad< I.(^y c^c V<Il^ía(•i(,ncs lI(^n^iúl^^:;,1^;,

^c^;íln la cual cuan.jo c^n una c^^^^^cic a2^arc^(•c^ un

carácter que no pt^sean es^^c^•i(^ti al^^ílu<^a^, c^si^i(^

^;^•an »r^ba}^ilid^d c?(^ que ^,.^u^^11^15 ialnbién I,I ^^^^-

s;^an y dehc buscarsc hasia cnc(^ntr^^rl^i. Un (^jt^ln-

^^lo práctica dc e^t,^ T,^v ha sic^u l^l ok^tcn(•i(^m clrl

al±ramuz dulcc, ^^uc^ pcnsan(i(^ (^uc of rl^ I(^^u-

minos^s tcnían ^^^lantas c^tic n(I (^r^ln a11^a^^^<I, ^('

emj^eró <, in^^esti^^^r }>al^a cn^(mirlr cl altr,^n^lli
^^lc amargo, con ci. r•csuitad^^ c^e la ol^t^^nci<ín ^j(^
?os dulces (p,^co am^^r:;,^sl. T.a misma idc^^ ^u^l•nli-

tió cncontr^t• allramu^c^s dulc^s ^(^n ^^ain^^s qu(^
^^c^ c^stallan v scmill^ls n^i dura^ v hlan(^as. l^;n r( -

sumen, lac ^^l^lntrls (1c culli^°(^ ^^r(^cc(^(^n d(^ 1<i^•

^:,lantas síl^^estr^, 2^ur (>>^olucil^n 1^i^oc^ucicl,^ E^^^r la

ir^utaci(^n, c] cr•uzal^^icnto, la 5^lt^c^^i(ín v cl aisl^^-

micnto. T^stos fac•torE^S dc rv(^lu(•i(ín sc^uiríír^ a(^-

Tuanclo. v n^^s 1,^^1•miiirán r>rr^cln^ir ^^n c^l futt^l^(^
l^.s nue^-as ^^l^lnt.^^ ;lc^ cull^i^-i^. (^nc^ scr^ín Inc^l(^r^^s
c^^^c^ las actual^s.

;1 Itt ^lert^c•Ita, lun^al^^ vilc^^^trc (I,^^^i^pi^ritiirun PintPini^llifolium
Jual. Mi11J. v%t lu izqui^^r^la, tumati• ^•ullicadi^ (L^^cup^•rf^^f^un
e5culenlwut Mil]). ^^u}^os frului suu nuiyums, pern i•nlallau ^^n
Iti madurez. I:n cl ca^nlru, tn^matc ^^.uyor I'rutoti nir c^tall^^u en
la ma^iurci ^^ ubl^^niUu j^iir t^ruzanti^^iilu ^^nlrc :^uib^^s c^^pi^i^i^•,v.
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SELECCION AVICOLA
^^cr ^ezHa^^^o ^^r^^^cn

Ingeniero agrón^mo

l^;l gr^in incremcnlo en esioS ílltinios años de la

^^vi^^ultura y ios ^randes récords de proc^ucción.

t^,nto en carne como en hue^-o^, no son sóln debi-

dos a la labor dc ^eiec^^i^ín ^ mejor3 ^enétic^, pero

e^ta e^, en ^^ran h^r^te, responS^ble c^e ellos ^11.

Sólo c n la se^unrl.^ mitacl d.l pasado Si^lo se

realizan los l^rimero^ inten'o^ serioS c^c Se]ección
de .^;allinas. Pero se rcfierc^n e^clusivamente a la

creacicín y fijación de razaS. De e^ta época provie-

nen la mavoría de la.; razaS definidas que tenemoS

<<hora. r^r7uelloS primcroS criadores sólo seleccio-

nan y trabajan en cuanto a 1a morfolo^ía, es clecir,

c^n prellarar a^-es ^-istosas para exposicíones y con-

cursos. Se crea entonces el Standard de Perfec-

cibn de raz^s. No hav más preocupzción quc los

1^untos de calific^ci^ín y las clescalificaciones 1^or

SehararS^ de clicho Standard.

A fínales de1 ^i^lo, y como consecuencia del ili-

vcnt^^^ del nido iranlha, comicnzan a 1^reocuparse

^^l^unoS ^;vict^ltore^ c^ in^-esiigadr^res de los carac-

teres preducti^-o^. l^urante lnucho^ alio^ ea .1

mantenerSe la luch_1 de los que ^ólo se hreocupan

d.^ ]a n^orfolc^;ía, co^^ los ^lllc ^-<n en las ^allinas

una^ l^o;ihilidadcS ^rr^^ncle^ ^e est^lota^^ión, como er^

cualqLZi^^ra otra rama de la gan^dería.

T.os 1^rimeroS esfuerzos }^^ara mejorar la capacl^-

dad rle l^tlesta de la^ yallinas ^e 1levaron a cabo

en la E^tación Exhcrin^ental de1 I^staclo de ^Iaine

crn^ Plvmottth Roc•k. Cowell, en 18t3^, comenzó

c^te trab_ljo cle selec.^ión a base de ^eparar, como

rehro^du,^loras, las 7ncjores ponedoras, es decir, si-

e^uiencío una selección masi^^a o individual. En

nueve años no consiguió resultado^ satisfactorios.

i)esde 7^i07, PFarl, que se habia incorporado a la

mi^ma t+^stación, empezó a considerar la hrucba

de la progenie, sepal^ando, como reproductoraS,

la^ dtle habían trasmitido bien a su^s hija^ la ca-

l^acidacl ^Ie puesta. El éxito no se deió es^erar, ^r

^le pueStas en el peTíccio in^-er^^^1 _1c ?0 ó 30 bue-

ves. 1^^só a tener. FO ó(?0.

(il Puntos esenciales de l^^ mnfr^rencia pronunciada con
^^stc t.ítulo cn las Jor•nadns Ageonómicos.

A hartir dc entonces se einpiezan a 1^acer más

comparaciones dc cstos doS rnétodoS de selecció.^.

Dryden, en la FStación Etperimental de Orc^ón,

con ai^es Lc^horn y Plymouth Rock, consi;;uió en

pocos año^ (c1e1 ]^Ot; al 19141 a basc únicamente

de seleccí^ín in<lividual, clevar laS 1^uestas anuale^

de 90-] 10 huevo^ a cerca de 200 o inclLiso al^;n

má^. Pero ]o Frccuente en estos experimentos era

co_^seguir elevar las pLlestaS dc lotcs poco selec-

cionados y no conse^uir nada con los due ya te-

nían cierto nieel. Aunque sea difícil dar ttn límite,

Señalamos clue no cs fácil pasar de 1(10-180 sin con-

siderar al^o má^ clue la puesta individual. La con-

tradicción dcl trahajo de Drvden quiz^í Se deba a

disponer dc mejores lnétodos de cría clue 1os nor-

males en a^luella época o a una dístinta forma dE^

med^r la puesta antlal.

En loS veinic o veinlicinco años si^uientes, es

decir, hasta cerca de 1940, sólo sc l^reocupan loS

^_ netistas d^e encontr<lr una e^plicación a la tran^-

misión del factor 1^tae5ta. Intentan, obsesion^dos

cen e1 :^7endelislno, encontrar una eYplicación Sim-

1^lista, como si se ti•atara de un carácter cu^litati-

^^o más, ^1el;en<?ien,e dc tln corto ntímel°o de ^enes.

Peai•1 prohLZSO la teoría de quc la puestz inverna]

era un carácter li^ado a1 se^o v la puesta total ^^^-

nIa determinado por é^te v otro aut^lsomal. Y es-

puso la c^^no^irla c•1<^^;{ieación de L2, I.1 y I^^, que

otros n^ucho.^ ^i^ruieron, at^n7ue ^^ar»n^lo ^il^^LZno^

t^untos, c^rn^io cl n^áS conoci^^lo cn 1rĴSpaña, Oscar

S^7^^rt. AZás tar^le. C^^orlale y^Ic^,Tullen, en la Es-

t^aci •ín E^pelime»t•a d^e l^Ta«acbu^ettS, clcmostra-

ron que era inacle^u:rda esta te^oría v que no eYis-

^:ía ta] car^^ctcr l^^^a^lo al sexo. F^tns dos v, poste-

riorme^^te S_^nborn, clesarroll^n la tcoría de que 1^^

pu^^sta total ^^íenc detcrminacla 1^or cinco factores :

la pre_^ocidad, el r^tmo ^Ie puc^ta, la5 1^au^^S, la

cloc^ucz v 1^ ner^i^tencia. Otros, colno F^enllet ti

1^^VS, S!^Tl1C.`I ^l',1b211^171^(^^) ;°? el 1111^^171O SE'ntl(^O ^',

b^.^`a b:ce poc^, se ra est^ci^ b^,l,lando ^lc esYos

cinco factores. No eabc duda que infln^^en, }^uesto

dLle cOn UYl GUnl^n(^O O SLISÍT3(nC10 a l^l ('1frS tt^i^1
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Aá^K I CULTURA

Gnicersidad de Jiiti^^ouri. Criadero, Vista exterior.

.3c pucsta anual ; pero cs inadmisii^le pensar quc

5^1o e11os infiuyai^ o que se les pueda atribtzir un^^

ii ^-arios gencs

La realida^l es i^tic cn este período de tiempi^,

i^r^icntras los geneti^sta^ siguen bu5cando una ex-

plicación a la transmisi^^n, la ma^-oría dc los avi-^

cultores siguen ^cleccionando en plan individuai

^> alguno^ mcnos numei^osos a base de la pruei^a

clc la progcnic o, por lo menos, con los datos fami-

liar^^s de colateralcs. Esto^, ^oco a poco, elevan

l^^s cifras mc^lia^, ^; base de pr^^gramas seiectivos

en estirpe c^^rrada y, al llegar ]os at^os del 30 <^1

40, ncs ofi^eccn cstirpes de magníficas cualidades

en cuanto a los caracteres prodtzctivo^. No deci-

mos qt.ie esto lo han conseguido a espaldas de los

genetistas, pero sí con nastante menos contacto

^^ue ahora. P^^r c^,',c pcríodo ^c han fundado los

c^,nciir^^^ ^',c pu^^^t^i, qu^^ han influícl^ cn tm t^^ayor

cstímulo para 1<^s ^randes ^ranjas de selección.

'Pambién, en ^1 final de cstos años que considera-

mos ^narc^ce el Pl^^n dc Nlej^ra, el c^ial, no cabc

^lud^^, due h:^ producido conriderahle^ efectos, aun-

c;ue más en las pequeñas ^ranjas, pues las gran-

cic^^5 no ^uelen par(icipar.

Por fin, en ei período comprendido entre finalc^,

iie la decena c]c ]^^s treintas y el 45, se verifica un

camhio racíical de orientación ti^, dc^de entonces

r^asta nu^stro, días, es raro el año quc no nos ofre-

ce una nwedad, ya que esta rama de la ciencia no

iha a ser menos en la carrera verti^inosa que lleva

t^da ella. En estos años, avicultores y genetista^

re cían cu^ nt^ d^^ que no se puede pa^ar de cierto^

lín^itcs. com^^ ]os 230-24(1 hticvi^s, atín en estirpe^

cr^n rcconcci^^ia vai•iaY^ili^lad. Y^e prc:;tmtan si ya

^c ha lle.^a^lo a lin iímitc fi^i^^l^^^ic^^ r^ si hay que

camhiar ^lc rné±^xl^r. Por fin, los investigadores

^Ie^jan de huscar las cau^a^ o gcne^ de la puestr_i,

convencidos cic quc son muchos c in^ietermínado>,

Uni^ers[dad de ^Iissour7, Criadero.

y empiezan ^i ^lctuar por sus con.;ecuencias, I)c^-

l^ués de leves inientos, aplican lu^ pi•inci^^ii^s ^ii^ l^i

Gcnética dc 1'nl^iacionc5 y si^ rc^ilizan ^in^íli^i^ i^^-

t^dísticos dc] l^r^^hlcma, sicn^i^i pi•in^cru Lii^h ^^

r,^á> espccialm^ nic l.cr^^er <^iiic^^^.^^ ,r ^u•u}uin ^1^^ la

a^^icultur^^. Pni• medii^ de c^ílcti!u., clr l^c^rc^l,iliili-

daci, corrclaci^m:^s ^^ c^mstrucciun ^ic íntli^•r^ cl^^ s,^-

^^ección dc difrrc^nti^^s carac(cres <is^ c^^ni^i ^^n^ili-

canao la varial^ili Ĵiad ^^ su cii^^Yrc;;,i^^i^ín ^^n <^n^l^icn-

1al y here^iit^ ri^^ y é^t a en aclit i^•^i, ^lc cii^inin^in^•i^^

y c:pistática. lc^ pci•miten ^inalir,ii^ mti<•has ^^^iir-

^^^^s y ver la hii.^ihilicl^^ci d^^ ^^silii cn un^^ lali^^r cic

sclección con cllas. Según sca cl ct^r^íctcr n^^í^

^ menos hereciahle, sc aplicará sc^lec^•i^ín incii^^i-

dual o familiar y no ^c ^astar^in cncr^í^^^^ cn <^i^li-

car ]a familiar círmde no h^i^a f^111^i, c^^n^o ^c ^-cnía

hacie:ndo con fr^^cucncia, pi^r c^.lcm^^lu. ^^n cl t^in^a-

fic^ ciel huevn. T,a crn^<lruccicín ^i.^ ínilicc^ cic ^^^lcc-

ción abrceit^ cl traha,j^^, com^i cn cl cas^^ concrct^^

qu2 señal<^m^^,: Para la sclcr•cirín, t^n clianti^ ,^ ^^n-

c.hura d^^ pcc}i^^, c^ri I^^roil^^,•^ Ncw ^l^an^^phirc, ^c^

ha d^,'mostracio scr más útil (20 per 1q0 ^r3c ^an,^n-

ci^^ cn cir,cc ^.;^cnc^r^^cicme^l ^clcccinnar, p^r un ín-

;licc ^n ^l quc intc^rvicncn cl pcs^^ dcl a^^c, l^ l^^n-

^itud ^lcl lar-^^^, la l^n^itud cic la qnilla ^^ 1^ anchti-

ra cie pi^cho, i^ii^^ ^i l^^^se cl<^ ^óli, ^rlccci^ín ticl ca-

r^íctcr. Con c^in^ cstudi^s sc c^,mpruch q ciui^ nn

sólo se dchcn cmplcar ciifcrcntc^^ mcc^ni^>»^^s p^ir,t

difcrenres car^,cicrc^. ^ino i^ara distint^^^ ni^^clc^^

dc mériY^ alc^nza^lc^. El an,íli^i^ cic c^^i^^ c^^njur^-

ti^ nar*^ci^lar dc avcs no^ ^iai^^í cl ^7^^^1^r m^t^clc n

s^^^uir o ^^i inclt^sn n^; mcrecc 1^^ pcna cn^pc^i^n•.

Claro qu^^ te^le^ cst^is trahaj^^ti h:in si^1i^ min^^i•í^i

en Centros cic T+^lperimcnincicSn v al^un^^ c^ir^^

^ranj^ par!i:•^_ilr,r. Pcro la rc^^liclaci cs qt^c cac1,^ ^^c>>

11a^^ más ^cncti;t^s c^mi;lc^i^ic^ cn ^ranja^ v lr,^

r^^c^^^rrl^ ^ie é^±as ^^n mcjeres. .

T,o,^ méti^^i^^^ cmr^lc,^ci^i^ r^h^^ra i^n ^^^lccción. ^i^^n-

iro <ie tma c^tit^i^^^ ci^rrada. r^m lc^ mi^m^^s cn ^^^ci^

cia que si^^^mpre, per^ con ttna t;^ndencia a sin^pl;-

ficar v ahre^-iar. E^ta simnlificaci^n crcn es c^n^c^



cuencia de tu^;i mavor confi^^nza en el jueao de Ia

prol^abilidad. ^^tmquc ^lcsdc un }^rincipio se com-

l^r<^l^x^ l^l i.^a^^!^r^ cficac^a d,^ la sclF^cciÓn fanliliar so-

i^rc i^: i^l;^i^^i^lu^^l. qu<^dú, .^n c^crt^^ m^rdo, sin apii-

cación t^^tal i,^^., por^ns ^1^,-;cl^li^rc; qlte trabaja-

han ^^^m io^ dato;; ^amili<^rc^ y prticba de la ^^rogc-

ni.^, <l,ih:^^^1 cs.•csi^-c ti-ai^n• <^! mérit^^ indi^-iciual dc]

l^r^^^c^nii^;^• ^- ^c'Iablal>^^ mcnos cie] ^^alor familiar.

I l,^hía, n^^ sc i^t^! de ne^ar, una ^r^n ob^esiún ^or

^^l^^^cncr ^^r^m^lcs récorci5 indi^-i^^ualcs y poca por

f^m>;liar^^s. Dc ^^hí ci_ interés j^nr crn^^c^tlir ^^^allinas

^Ic :>0O huc^•o^ v la inl}^^^rl^ulcia ^i<^d^,1 al Ue^li^rec

(.i^u1^^n^^ cn ^^^lc^ ;^un'^o ^:•r^cmos que 11^ hccho ta^,-

t^^ cj^^iio ol t?c;li<^^rcc c^n^o en otras ramas dc la me-

jora anit^zall. _Actttalmenfc nos hcmos ya conven-

cic3o dcl i-alo^• nulo de la indi^•iclualidad y nos en-

trc:;^^^n^^^,:, cun cc^nfianza cn la^ cifra Ĵ mcdias. P^r

^'jcinl^l^>, y^^ nac^ic dt^^da dcl re^i^tro parcial dc la

hi^c^+^^, t^^n cficaz como cl total_. Iiasta re^istrar

cierlci:^ clía^ cje la ^en,ana o del mcs y deriucir ]a

^^uesia total c3c csta cifra. Entrc varios sistemas

nrohat;o^ cor^i c: tudios de correlación, el más fre-

cuenlen^cntc em^^leado c^^ cl clc re^istrar tres días

con^cculivos rlc la semana y]os otros cuatro no.

Taml^ién rec^micnda Lerner insistcntemente, y

r a^a ^-c^r se cmi^l^^a más, la ^-aloración parcial de

l_, i^ue^t^: en las }^ollitas qut^ lleti^an de cuatro a seis

mc;es p^niend^^, :;anancl^ así un año por cada ^e-

r,eraci^í^^, al }^cderlas emX^lear en ]a reproducción.

^enc<^1ó^ic,i ^ti i^rimcr año !^e t^tie^ta. Se estud?a

tamk^i^^n l^ influencia de la época de nacimiento

sohre ]a pucsta t^tal para, por mcdio de corrcc-

ci^ncs, p^;der ^lar•.^ar la época cle. I^eproducción ge-

r.ealó^ic_^ v así simplificar la formacibn de lotes y

la incuhación.

Cu^^ndo los cs(lidios scihre mejora están en esta

fasc: y sc confía cíue lc^s etitudíos e^tadí^ticos so-

bre ^clección, dentro <le cstirpes cerradas, ptieden

condt^cir a t^na cle^-ación de los récords de puesta,

<^narecen los élito^ c3; los maíces híhridos v hay

qtiic^nc^ cm;^iczan a ai^^licar lo^ mi^l^^os principios

a la5 ^,rallinas, }^ara así c^btcner n^étodos más efica-

ces. I^l éxito de los productores de híbridos e^

grandc y la ve^nta de pollitos en estos t^lltimos años

ha sido al^o fantástica. No podemos decír lo mi^-

mo de las calidades que ce prometían. Hay gran-

de^ récords ohtenidos t^or híY^ridos, pero naciie

huc^jc hoy t^ecir, en E^,ta^l^^s Unidos, con sinceri-

ci.^d, c^ue ést^^s ^^uperen a las ^c;^tirpes pura Ĵ . L2

cucsti<ín es íiuc^ cstamcs cmt^ezando y es dc espe-

r^^r ^^uc quizá se ohtcn^an mavores progresos. El

gran inc^^n^^cr^icnte^ e^ cl d^^l encrme volumen df^

L'ni^^i•rsi^lad de Jllstiouri, Recría cn confin,^miento•

II^iiversidad de Jiissoiirl. Galli^teros de pouedora Ĵ .

uves quc sc nccesita, ^or cl altu porccniajc dc lí

nea^ consat^^rtiíneas quc hay ^^u^^ climina^•. Actu^ll-

n^^ente se cliscutc^n la^ dos ^^i^^ncras ^íc s^^lcccionar

1a: ]íncas c^^ns^^n^rtiíncas, p^^r sti méi^ilu cn si o i^^^i•
c^l cruce. Si hay fenómenos dc: supcrd^nninanc^<^

sería recc^saria ]a iíltima, c^tac 11^ice l^^á^ en^orro^^^
el método, puc^s al poder es}^crar buenor crucea dc

cruzamientos de iíneas pobres nos etiigiría conser-

^^ar éstas también. i_.uc^o cit^^ré una cxl^crienci,

que puede traEr luz a este tciT^a.

Cuan^Ie sc^ puede clecir c^uc^ estanios cn los co-

mienzos de la in^^esligación del híbrido, surgen

^ZUevos sistemas para utilizar cl innc^ai^le valor

de^ la heterosis. Estos sistel^^as vienen acompaña-

c^os d? una atrayentc cualidad, quc es la de no ne-

ce^itar la previa consan^uiniclad y, por tanto, ser

a^equible^ al pequeño a^^ictiltor. Son los crt^za-

mientos entre estirpe^ de la misma o di^tinta raza.

Decimos dc ]a misma o de distinta t^^r cl poco va-

Ior ^que tic^ne va en ati-ictiltura. y má^ concreta-

rnente, en cl fact^r »ticsta. la raza. ^e ha c^emostra-

do repetidar,^^ntc, con análisis estadí^tico, la esi:c-

tencia dc una mayor variabilidad entrc .^tirpes dc
Ia misma raza que cntre f^llas ^^^i.^ma^, cn lo ctuc se

refiere a la mavoría de lo^ caracteres proc^tzcti^-os.

Todos est^^s si^temas de que hablamos provienen.

como e^n el caso de las híbrídos, dcl intento clc

trasladar las técnicas clel maíz a los animales. La

sclección rccurrente y la recípr^ca recurrcnte han

sicio esturiiadas rccie^ntementc por el Dr. I3ell, en

^u posible ^iplicación a las ^allinas. Rasáncíose 1a^

c'os er_ tzna selección no en si, sino en relación con
cl r: ^ultadn del crucc (con la tcstig^ cn cl t^rimcr



l'uit^crcidad ^Ic ^li^^niu'i. C^'iaderu.

caso y cnlr^^ ,imhas cn c^l tic^^tincl^^l, c^^i^c Lu1a n^,,-

yor com,^^li^^^i^•i^ín ^^uc^ la sclc^^ci<^^n clcntr^^ cIe tm^l

c^stir2^c^ c^^^ra<l^i. ^^er^^ l^^s rc^ulta^lr^; 1^^^^ia ahoi•..^

^^}^teaicl.^^; ^^^n ^^sp_rani^^cl^^rc,. ^ohrc t^ul^^ no j^ar-

tiend^^ ^^^^ ^^.ai^•^^c^^ ^ ,^iu^^r^^ ;lc^ _:^^ts ,^1 ^izar. sin:.

^lespués ^ic una pru^^l^a prc^^i^^ entr<^ ^^^i^•ia, clc

c^ll^s r^ar^^. clc^^ctzbt^i^^, ^3c^sdc. tm I^1•in^•ipio, cuále:^

i^cnen car^acicrísticas f<^vor^,hlcs dc pod^^r comhi

natot^i^, (el ^mi^^hin^» dc los amcrican^^sl. Una ^-c^^^

d^^scubiertas al:;^ln^s, ^e ^^uc^de enl^^ez<^r la selec-

ción recurrentc•. 11u.^hra rs^^eciali^t^^^ ^^e Norte-

^1117eC]('Cl CT'C('ll ((l1C' Ctil(' i Ip.) (^(' C'I'UZ,11111CIliOS Ctl-

trc c,tii•^^^ ^^^r<í n^ás ^^Ci,•az ^^uc l^^ hi1^i•idaci^íi^.

Aunquc ^cc•^^^í clos o^^ini^^nc^ c^incidcnics en c^u^

ei pro,.;r^in^^^ <l^^l futur^^ ^crá ^^l utop-c•r^^ssing» (cru-

ce de ^^slirpc c^^n lín^^a ^•^^n^an^,uíi^e^^l. T,a^ granjas

de aql^^l paí^ vencien aciu<^ln,ente cruce c^mer-

cial v no estirpc pura. Citaré ^^l ca^o curioso de Ia

]^Iolint Hr^pc^. ;,*rania ^^^^ »>t^^•h<^ ^alcr•a cjcl Fstado

fíe ^Ta^^„chli^^^tis, ]a ct^,^l ^^en^le m^1^ c•ar^^s los po-

]los rí^^ c^ti^•.,r^ n^^ sesa^i^,^ c^li^ ]o^ ses,:^d^^s (20 por

' f)(1 m<^ch^^^, 5(? por 100 hc^mhra^l. del^i^l^^ a la gran

<iceptacibn d^^ su e^tir^^>c^ Y^ara Ios cluc vcnd^n ct^LZ-

ces, al hah^^r si^lo hrc^hada ^n calid^^^i en podcr

^omr,inat oeio.

^^taicr<^ cilar^ lar cx^^^^ricnc^iati quc ll^^^^a a earo

cl me^n^i^n-^<l^^ Dr. T3e11 en ^l Denar•lamento dc^

Avic»It^_u^^i ^I^^ la Unive^•si^lad ^i^ Ptn•ciu^^ financia-

das r^oi^ 1<^ ]+li^^^laci^ín I^och^^f^^llcr-. ^I'1•^^tan dc la

c^mpar^lción cle todos c^tos métodos m^xicrnos cjc

selecc^ón en un ensav^ con mosca Drc^s^^phila. Lo^

caracteres el^^,^ic^os tlan ^idc la pu.^sta clc huev^s

c'.el cuart^ al ^éptimo día v en c1 tamaño de ellos.

c«ractcres ^^ue han demestraclo tencr t^nos coeh

eientes ^lc^ hc^r^^^lahili^I^^^l parec•ic?os a^tis honlólc^-

^os de ^^^11ina^, L^^s 2:^ ^>^^^net^aciones al ari^ perms

icn un cstudi^^ rá^^i^d^^ cl^^ la p^sibiliclarj clc^ mejoi^^

y tlna ha^t^^ntc acert^^,^^: pr^w^sión dc l^^ que ocu-

i•r•irá r^ ]^ c^pc^•i^e ^allina. L^^ mét^^ln^^ de ^el^^-

OIcl^ihuma. .^_ ^L ('ulli^^i•. Gn ^•r:a^l^^^^u.
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ci^ín con:^^^^ra.^o^ ^^m cl ^^^^ ^^stirpc ^^^^^•r^x^a. ^^l d^^

:^,elección rer•urrentc^, e; ^l^ rec^íln•^^c,^ r^^^•tn^r^,nic^

y^^1 de hil>>•i^laci^ín. No cii^^ 1^^.^ t^^^^ni^•,i^, ^^n^^ ttt^^c^

l^ ^^portui^i^lad dc c.^n^^ccr ^^n mi ^^^t^incía c^n Pur^-

^du^, et»^^^lc^,ic'^^s cn dfch:^^ ^^s^^^^i•ien^•i,i^. ^^^u^^^ ^^Il^^ s^^

s_^lc del tcma v, cn cua»lu ;i los ^•c^sultaci^^^, hnsf^^

^^hora h^^uía t;^rminado una a base <le 1^; ,^c^nera-

ciones y llc^^^^ha a cabo otra má^ lar^a, han slimi-

ni^trado c^alc^ int^r^^antc^, ^^linqu^ n^^ h^^^^a hasta

^;h;^ra dt,Fini<l^; ^^n^i ,u,sic•i^"^n ^^unc^r^^i^^ ^^l ^^^nc^tista.

^^^n c^uant^^ a l.^ ^^^^li^^<:^^irín I^r^í^•tica ^^n ^^illin.^s. P^^r^^

^^^ inter^^ant^^ ^^1^^^^>>^^-^^r 1^^^ i^cst^lt<^d^^^ d^^ la sul^-^

^•^l^c^ricn^•i^^ c^t^^ 11^^^-al^^ ^il n^i^^m^ i i^^in}^^. ^^^ara c^-

i^^c3iar el ^^r^hl^m^l ^jc c^i^^^ hal>lam^^s ani<^ti <I^^ ^i

h^;sta c^n i^^ ^^r^^ducci^ín cl^^ híhr^i^i^^ ^^^lc^^^•i^m^r la^

iínc^as c^^ns<m^t^ínc^as ^^^^r ^u ^^alidaci <^n ^í ^^ si 1^^.^}^

c^a5^^^ rlarc^^ ^1^^ sun^^t•<3^^minancia c^n l^^ ^^hicn^ión

cl^^l hí'nri^In. T,c^s c^rtiz^t^^i^^ni^^^ tjc lín<^a^ cj^^ mcj^^r

i'cn^^ti}-^o ^^l^i},an. c^n ^:^ncr^l. n^^^^^^r^^s ci^n^^^^^ ^^ ^^l

c^,íl^^ttlo cs1_^^;ísti:^^^ ^^^^rmhnr^í c^st,^ <^t^i'c^^^ia<^i^ín ^Iu^^.

^l Sllllt^]C V!5r^1, V^ ^1)^^T'['C'1^ ('Ot^ «21CYl1UCj 111^^(']71^1-

ti^a. De^iu^ic^ndn^c ^jc clln c^n^ n^ hnh^ ^^s^^ cla-

rns ^3e st^p^rclnminan^i^ ^^ cri^^ n^ c^ l^^r^^h^^hl^ c^u^

^'^^'íi^eas cnn mal f^nr^tix^r^ ^^^ c^htcn^^^n hu^nns h:-

}^i•i^^n; Tli hill^}ln 711(`Y1nC ^Oti «('^lt('Cn, IiRi^^ ('Sjl('

ri^^nr^i^^ nn; cl^^mn^^str^n 1^ intcr^snntc^ ^7t^^^ T^nc^-

^'^^n r^^^t^lt;ii^ lns ^sttt^li^^ l^il^t^ ^n c^t^ ram,^ ^I^ 1^^

cic^n^^ia. c?,^<l^^ ^au^ l^^ ir^c^^^^ n^^^ llt,^^^^n m<í^ r,í^^i^I<^-

m^ ntc c^t,^ <^l tic^mn^^ n^_^^c^^n^•ín pai•^^ t^rrih^u•l,^s.

T,t^ situr^<•íñn a^,iu^l rc^)^^,^^tr^ a lci^ ^r^n^^•imic^^n-

t^^^ e traht^jn^ ^^n :^ci<^^^^i^í^^ ,^^•í^nla c^ ln ^^prc^<<^cl^^.

I,^ ^Ir^ la ^^r;í^ii^^^1 ^^n las ^^^r^ni^^^ ^^ c^t^c c^iiiz^í n^^

l^n;^amc;s r^^^^rr^3, c^^^ m^^^li:^^ rni^^^ ^li}^^ri^r^^^ a lr^:^

^ nt^riorE^^. ^^^rn ;í ha^- mnc•hí^im^s ,^r^^nj,^s con

^^,^^^ récn^•ri^. ri^ancl^^ la s^^lc^c•<^i^n ^rn ^^íl<^ ;^ }^i^sc^
^r^^^ ^^^t^rp^ ^^^^^i•r^^,<i^^^. ^^ pc^rcií^ c^l altr^ ni^^^^l ^^nn^^-

^=u^^ln c^n 1•i .rranj,^ ^3^^ ^c^l^^^^r^i^ín cn ^l nt^sr^ in^,^^i-

1^^I^1^ nnr l^i^ <i^^ multi>>lí^^^^^•i^ín har^ llc^^,,^r n l^ ^•n-

m^^rc^i^]. ^1hnr•a ^;^^m^^ a l,^ ^^^rrmi^^ cl^^ rnr^sinnn lr

11^^^^^ cl ^^r^nrlu^t^ ^l^l ^rl^"c^. c7u^ c^ t^^ira lr^ ^ru^^ ^c



sel(^ccir^na, cs frccucntc ^^i^contrar est^» alt^s niv^-

les. Un ptmt^^ intere^ante a resaltar es 1^^ creación,

en c^tos tíltim^;s ^^ños, cic lu^ c^^n^^tirs,^s dc ^^ucst^,

llama^lo^ «R^lnc;^^m Sa^n^^lc '1'e,±» ,^^ sca, dc muc^^-

?ra al azar, crt^^ ^^alora c1 c^^njtlnfi de a^^es y no el

;n^^i^,i<Iuo v por espccificacir^nes ^Ic^ cará^^tci' n^(--

dcrn^^. Ha llc^^^xl^> ^1 momento ^^}u^rtuno ^' su éti-

to es cada ^-ez n:aS^or. I'Ĵ I númer^^ de caracteres :^

scl^.^^ion.^r tanll>ién ha aumenta^l^^; ^lh^^r,^, cntrc

ell<^s, forman 2^ai'te l^^s clc^ calid^^d (tanto c^^ic^^'ior

con^o interiorl del inte^-o v tamh^e^n se sel^^cciona

^-,ai•a r^csis,*cr.ci^^ a]as enfcrm^d^^t^. s(lcucosi^ pi'in-

ci^^altncntE^l, }^ara huc^ta de la^ ^;•allinas cnjaula

das. I^tialmcn?c^ ha ha}^i^1.r^ li^, ^r,•^^n i^lcrcmcnto cn

la scleccic^n. ;'^^n ^'i;t«s ^l la ^^r^;tiuc•^i^^n c^c c^a^^^^e.

Los ^i'andcs rc^c^^rds n^ s^ílo se (3^hc^n ^ la ^ilimen-

tación y cuic^^^, sino a la^ mcjrn'as ^c^nc^t ica^^. l^e las

:•if^-ns anii^^.^.^:^ cic trc.^ lil^ra^ clc^ ^^ar•nc cn l(; se

m,^na^-, con ^I.^ : 1 d: cfic^ncia ^n pienso, s^^ ^^asrí

,i la^ mi^m^^s t^r(^s l;l^ra^ cn 1? sem^^nas, con 3.5 : 7

cic^ ^^fi^•i^^rri^^^. :1^ttialmentc s^m fr^^ucnt^s las dc la=

lr^^ lil^rns ^n nlic^-c ^^i^an^^ ^- 2.5 : 1;^c cfi^i^n

c•i^^ ^• ^^ ^^retc^ncl^^ in^i^tc^ntc mcnt^^ ]l^^^ar a la^ mis-

ma^ lil^r^s c^^n cCicicn^^i^^ ^ic^ ?: ]^^n sc^is s^^rn^^nas.

'1'amhi •n se in'^_^ta, ^- ^^^^ c^^n al^tín é^ito, la ^^osi-

l^ili^it^^^i ,^^^ tcnc^r ^^n i^aza, ^^ c^tirpc^ típicas clc c:^r-

nc^ ]rc r(^eord^ d^ pucst^ clc las pnncdnras.

T^;l iuti^i'o. (in^ ^^ ^-ec^c^^ nnr alsrtm^,^ sF }^a ^r^n-

^^-?'^,^•^r^^ ^^ lm^^ ma,icr^ nc^simi^ta. ^e a1;r^ con
Pll('V"^l^ }l(ll'i7,'`lliC'S. ^^ })US"il liltC'Tl^_lhl('t11(' (`^ llle-

Ah H ^('U L7^U H A

di^^ dc llc^ar a 1<,s mc<iias ^dc 30O huc^^^^^. Sc^ h^^l^la

(^c la ^^o^il^ilirl^ic^ (^c c,^n,c^tiir ni:í^ <l^ tin htic^^^>

ai ^lía. Ya ^^^^!^ lo mismo que s^^ ha c^^nsc^uí^1^^ to-

t^iliucntc clim^nar 1<^ inl'lucn^•i^^ t?<^ la^ ^^^taci^^nc:

c^m la i;umin^^ci^ín ^iriifi^•i^^l, ^^;^ ^^^^^ir^í l^a('c^r al^;;,

^harc°^•i^^(^ ^^^,n la t^itn^na y a.•^u i^u• cl t^r^•í^^^io c^^^

^;^^ulaciún. '1'^un}^^ié^1 un^^ mr^^;^,r ^>r^^.^u^^ci^í.^ ^c };^^-

clría cnf^^(^^ir rn un a<<n^ca7l^^ ^^c^ la ^^ci^i^lc^i^t•ia ^^.

cic'^ll ^^>>•n^i^:. ^^ur c^l ^c^;^;un^l.^ ^^ñ^^ 1'u: r^i t^^n ^^,^u^in^^-

livo com:^ ^^1 ^^rín^cr^^. Sc^ cnf^^(•^^ l^l scl^^^^•^^i^í» .1 tm^^

n^a^^or i^itali<^,^(^ dcl a^'c^ v así ^^n,^^c^nta^• l^ls m(^cii,^^

^^e produc^•i^^n llama^la^ d^^ ^allina-^^I^^ja<^a. I^;u^^l-

m^nte un^ ^cl^^ci<ín ^^nfoc^^cl^^ ^^ iina mcj^^r rc^-

^^uc,ta a ios mcd;r;^ ^^ml^icnt^^s cl(^^fa^•^^rahl^^^. Iia^-

±a ahor^ 1_^s intcr^^c^cionr; ^' c1^^}x^rn3cn^^i<^^ d:^l mc-

Un[^^ersidafl de liissuuri. PuncUor.^^.

ciio ;unb:cnic se han c.^tudiado s^^lo como un suh-

u^•oc?uct^ ^lc otras c^2^c^^'icncias, y cs ,^r^,ci^c^ rcali-

zar ai^ur„ts c^clusi^^^^mcnte c^^n cs_ fin. Pui^ íilti-

IllO. rC C^SIU:^,^1 ^1C1L1;1^111('C1tC, ])^l1'<1 U1^ •̂  ]lll',^(ll' ]lll('1'-

^^i•ctación ^?c^ ]^i hctcr:^^is cn 1^^^ cruz^anlicnt^^s. Y

con^o nos decía Lcrnc^r ^^n 1^1 cs^^lc^ncli<1^^ ^^^>muni^•a-

ci^^^n dc ar;^^rtura ricl tíltiino ('^m^rc^o ^111^n^lial c^r

A^•i^nltura, h,^^- nue ^^er chliz^í aqtléll^i (^c^dc cl

pt^i^to dc> >'i^ta fi^iol^í^ico cle c^^^uilihri^^ <li^ la ^lc-

ti;^i^ia^d ^-it^11, ^uponic^ndo qu(^ 1^^ h:lc^r^^zi^r^^^i^ c^s,

C11 (''.(I'tU Ill(^(^O, UYl Ill:'C^ill^lll'1 ^lUlUt'I'('l;Ll^(1.1(11'

nuc, al falla^, r;cia al or:;ar.ismo a(iispc^sici^^n ciE^l

mcdio aml^icnt^^.

F^n este re^»^o ^e^leral 11em^^s ti•atad^> <ie rec^^-

^^r el estarlo acttlal en c^ue ^e cncuen?r^ la s^^le^-

cién a^-ícola. I+,n tcdr^ ^^11^^ ^c ^^^^rá ^^uc n^^ h^^^' n,c;a

nu(^^^^^ o c^is(inln ,tl,lan^•i^^lmcnl^^ a(^trati r^^n^as cic^

l^^ mcjer.^ ^^^n^^tic^, ^^(^ru (^on c^^tr^ ^^hs^^i^^-^^rán l^>>

lcctol'e^ quc^ 1^ A^'icullura ^^a. l^^ mi^n^^^ ^^uc ^^lra;

disciplina^. ^n la ^-an^'^n^^rdi^i ^l(^ 1•1 in^•^^;t i^,^a^•iúi^

^^ ^l estucli^>.

«1:1 Tncínn. Do^ cistav d^• I:^ na^^e Qr panrdur:^,c.



^^oz c^ ^^^zo^eaoz L^zcG^o ^a^catic

Jefe del Servicio de Semillas de la Federación Iialiana de los Consorcios Agrarios

Hasta hace algunos años los trigos duros no ha-

bían demostrado la misma capacidad de incremen-

tar su producción, bajo el perfil genético, de la que

habían sido objeto las variedades de trigos blandos.

Consiguientemente, esos trig•os habían quedado es-

tacionados, aunque con la selección se hubiera me-

jorado su calidad.

Los cruzamientos ensayados por los genetistas

con trigos duros entre sí, para mejorar sus carac-

terísticas, no dieron un resultado satisfactorio, lo

cual se puede atribuir al hecho de que todos los

trigos de esa clase tienen, como es sabido, más o

menos los mismos defectos, es decir: escasa flo-

ración, gran talla y maduración tardía.

Sólo el cruzamiento con los trigos blandos, muy

fértiles, precoces y de paja corta y robusta, hubie-

ra podido transmitir a los trigos duros los carac-

teres utilitarios que les faltan, permitiendo la

creación de variedades grandemente productivas;

pero esto no fué posible conseguirlo, por la difi-

cultad de realizar cruzamientos entre trigos de di-

ferente número de cromosomas.

En efecto, los trigos duros, de 14 cromosomas,

se cruzan mal con los blandos, que poseen 21, y si

algún producto se obtiene, acaba por ser estéril..

Por esta razón muchos genetistas han desistido de

continuar siguiendo esta trayectoria.

Cuando el malogrado profesor Roberto Forlani

consiguió obtener, después de minuciosos estudios,

una variedad fértil, como resultado de cruzar un

trigo blando, de 21 cromosomas, concretamentc el

"Villa Glori", con uno duro, de 14 cromosomas, de

la variedad llamada del "Milagro", pensamos quc

tal variedad (a la que, en su recuerdo, dimos el

nombre de "Roberto Forlani", después de su falle-

cimiento) debía poseer una constitución croinosó-

mica distinta de la que es normal en los trigos

blandos, y, por tanto, susceptible de cruzarse fá-

cilmente con los denominados duros.

Partiendo de tal supuesto, en 1954 realizamos

los primeros cruzamientos entre el "Forlani" y las

principales varied.ades duras que estaban a nues-

tra disposición, pudiendo comprobar en seguida

mi acertada suposición, pues se consiguieron los

mi.smos resultados que se hubieran obtenido cru-

zando entre sí trigos duros o blandos, es decir, una

normal fecundación.

Este halagtieño resultado, sin embargo, no me

proporcionó una completa tranquilidad, porque

temía que la esterilidad, como sucede con otros

híbridos, hubiera podido manifestarse en la su-

cesiva generación, y con verdadera impaciencia

esperamos la floración del año siguiente para

comprobar el comportamiento del Fl.

Tuvimos la agradable sorpresa de comprobar

en 1955 que todos los Fl eran perfectamente fér-
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1..1 fnlo vupcrinr ^lr la iz^^uii^rd^t ^^ 1^, in-
nii^dialu infw^ii^r ,^nui^.ara^t ^li^. a^^ti^pecl^u^^

tii^ la i•nia^^^ul^^^^i^ín.

r
1'ri^p.u^aciun ^le una c^5pik;^ ^lc tri;;i^ dw•o

p,^ra ^er i•ruz.^da.

Protetriiín de la, ^^vpi^,^, de^spui^y de la
poliniza^^iún.



7 iP^^G cn div^'nnción de crnzamiento entrc t^9go Furt;ini j^ Úin^o.

tiles. A1 año siguiente obtuve un notable número

de F2, también de normal fertilización y en com-

pleta disyunción de tipos, los cuales empezaron a

diferenciarse en blandos y duros.

Escogimos, naturalmente, con preferencia las

disyunciones de tipo duro, realizando la siembra

a golpes. Hemos podido obtener así, en los culti-

vos en curso, una numerosa serie de tipos duros,

en los que empiezan a manifestarse nuevos carac-

teres de precocidad, talla baja, paja robusta y una

abundancia de floración muy superior a la de los

progenitores duros. Es decir, que aparecen en los

varios tipos duros aquellos caracteres sumamente

utilitarios que posee el "Villa Glori", que fué uno

de los progenitores del trigo "Forlani".

Entre los varios millares de cruzamientos de

trigos blandos que hemos realizado en veinte años

dedicados a la Genética, nunca se nos había pre-

sentado una gama de disyunciones tan diversas.

Así como tampoco nos había sucedido el hecho de

advertir la desaparición, en alguna descendencia,

de ciertas plantas, que han muerto al tratar de
levantarse, a causa de una extremada debilidad

orgánica, con evidente manifestación de caracte-

res letales.

La facilidad con que el trigo "Forlani" dió pro-

ductos fértiles, al cruzarse con los trigos duros, nos

hizo dudar que fuera un trigo de 14 cromosomas,

como su progenitor túrgido. Rogamos entonces al

profesor Angelo Bianchi, nuestro sucesor en la cá-

tedra de Genética Vegetal de la Facultad de Agra-

ria de Piacenza, que efectuara las debidas com-

probaciones, habiendo sido la respuesta que los

cromosomas del "Forlani" son 21, de donde resulta

que la facilidad de cruzamiento de este trigo con

los llamados duros se debe atribuir a las carac-

terísticas de los "genomos" que poseen ambos ti-

pos de trigo.

De todas maneras, con el material de disyun-

ción que ahora poseemos confiamos en conseguir

pronto, si nos ayuda la suerte, algtma nueva va-

riedad de trigo duro que contx•ibuya a resolver cl

problema de la poca producción de los trigos de

esta clase, problema muy importante, que afecta

no sólo a Italia, sino a otros países, como hemos te-

nido ocasión de observar.

388



Estudio biométrico sobre el
peso de los huevos de pato

Por

i % ^•
^c'.1^ ^. ^^^'^11^1.7^'.tct ^[^a

Del Cuerpo NacionaJl Ve'e,inario

Lut^^, dc razu Iíh:^l<i ( n^np^^ell.

El día 25 de octubre controlamos un lote de 222 pa-

tas Khaki Campbell en su segundo año de puesta.

^^E1 día 26 de octubre se llevó el control de pesaje

a seis departamentos de Khaki Campbell en un tota]

de 253 patas en su tercer año de puesta.

Los huevos de cada lote eran recogidos a las diez

de la inañana y, sin ser lavados, se pesaban uno por

uno en una fina balanza upesa-cartas,,.

La alimentación de estas patas era idéntica en to-

das ellas, consist^endo en la siguientes fórmula :

I-larina de maíz ... ... ... ... ... I 3 Kg.

Harina de cebada ... ... ... ... 20 ^,

Cilindro de arroz ... ... ... ... ... I I ^,

^alvsdo de trigo ... ... ... ... ... 15 »

Segunda^ de trigo ... ... ... ... 10 »

Avena ... ... ... ... ... ... ... 10 ^,
Harina de pescado ... ... ... ... 8 n

Habas ... ... ... ... ... ... ... ... 5 »

Alfalfa ... ... ... ... ... ... ... ... 5 „
Huesos ... ... ... ... ... ... ... 2 „
Mezcla mineral y vitamina ... I >,

Total ... ... ... ... ... 100 Kg.

Proteína ... ... ... 17,37 i^^

Grasa .. ... ... ... ... ... ... ... 4,40 j^,

tas, también de raza Corredor, en el tercer año de Extract . ... ... ... ... ... ... ... 56.86 °„
puesta, pesando tmo por uno todos los huevos de los
c inco departamentos donde estaban explotadas.

l,ibra ... ... ... ... ... ... ... ... 7,81 °j ^

En lrabajos y revistas avícolas se lee corrientemen-

le uel gran tamaiio de los huevos de paton, tanto de

la raza Corredor de Indias como de la Khaki Camp-

bell. Ello es cierto ; pero, con el fin de poder precisar

rneticulosamente el peso de huevos procedentes de

patas en primera, s.gunda y tercera puestas de ambas

razas, planearr.os con wi buen ^.mi;o y paticultor el

e5tudio que nes ocupa.

Pa^a ello, durante seis días recogimos la puesta de

seis pateras nue dicho paticultor, entre otras varias,

posee.

En estos seis días controlamos por pesaje mínucio-

so, en balanza sensible, todos los huevos de los lotes.

En el primer día empezamos con las patas de raza

Corredor que llevaban noventa días de iniciada 1a

puesta, esto es, que se encontraban en plena fase de

Fuesta en su primer año de vida. 1-íabían nacido el

día 17 de febrero de 1955 y las controlamos el 21 de

octubre del mismo año. A los cinco meses arranca-

i on la puesta, y a los ocho meses la^. controlábamos.

El día 22 de octubre llevamos el meticuloso pesaje

^ael lote de ?50 pa'as, permanec^endc divididas en cinco

departame;ltos de 50 cada uno y que estaban en su

segvndo año de puesta. Eran de raza también Co-

rredor. El resultado en puesta y pesaje está debida-

mente expuest^

EI día 23 de octubre controlamos el lote de 272 pa-

El día 24 de octubre controlamos un lote de 3(?6 pa-

tas Khaki Campbell a los setenta y cuatro días de ini-

ciar su puesta.

Se les echaba al mediodía de 20 a 25 gramos de

verde por pata. El pienso se les daba ligeramente

amasado con muy poca agua, casi seco.
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Número total. de patas en puesta : 250, divididas

en cinco departamentos.

Huevos puestos : 2 I 2.
Pesaje de los huevos : Vé^se la tabla adj»ntu.

No se les suministraba cant:dad alguna de granos

de cereales.

Tenían un cajón de madera con grit y harina de

conchilla.

Los parques carecían de foseta para baño y bebían

con una canaleta longitudinal de agua corriente, em-

plazada al fondo del parque de salida.

El piso de la zona cubierta y del parque de salida

estaban totalmente secos, sin humedad alguna.

Disfrutaban de alumbrado eléctrico toda la noche,

para qu^ pudieran injerir constantemente comida,

yue la tenían a su l:hre disposición.

EI resultado del pesaje de los huevos recogidos fu^

el siguiente:

l.° Lote de raza Corredor de /ndias, a los nouenta

días de iniciada la puesta:

Fecha del control: Llevado a cabo el día 21 de

octubre de 1955.

Número total de patas en puesta : 253, divididas er:

cinco departarnen!os, de 50 patas de capacidad cada

uno.

Huevos puestos : 189.

Pesaje de los heevos : Véase la tabla adjunta.

2.° Lote de raza Corredor ^n el segundo año de

puesta:

Fecha del control: Llevado a cabo el día 22 de

octubre.

3."' Lote d^ raza Corredor erY el tercer añn Ĵ^

pucsta:

Fecha del control: Llevado a cabo el día 23 d.°.

octubre.

Número total de patas en puesta : 272, divididas en

Íotes de a .50.

Huevos puestos : 214.

Pesaje de los huevos : Véase la tabla adjunta.

4.° Lote de raza Khalzi Cam/^bcll a los setcnta y
cuaí'ro días de iniciar su puesta:

Fecha del control : Llevado a cabo el día 24 de

octubre.

Fesa,''e de los hueuos en los seis lotes d^l estudio

Peso en grs. 1.° lofe 2.° lote 3." lote 4.° lote 5.° lote 6.° lote

50 4 2 1 4 - 2
51 2 I 4 5 3 I
52 6 4 3 3 2 3
53 2 4 5 4 5 2
54 7 2 6 9 4 5
55 10 3 4 1 3 6 4
56 8 6 5 14 7 10

57 7 7 4 10 II 7

58 9 10 8 16 10 5

59 7 9 6 12 13 8

60 11 12 9 17 14 6

61 9 7 8 14 9 13

62 8 II ll IG 4 II

63 12 14 12 I I 13 I(?
64 13 12 II 12 4 14

65 10 13 14 14 14 I6

66 ll 12 II 4 15 13

67 l^ 15 16 6 10 17

68 10 12 14 3 13 10

69 11 10 20 5 II IS

70 7 14 14 4 13 9

71 5 9 17 2 12 10

72 4 1'3 7 1 8 12

73 2 5 4 3 5 3
74 I 2 - 2 2 5
75 1 3 - 1 3 3

189 212 214 205 208 214
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Número total de patas er, puesta : 30b, divididas en

lotes de 50.

Huevos puestos : 205.

Pesaje de los huevos: Véase la tabla adjunta.

Segttndo lote : 250 patas, con una puesta de 21 •'_

huevos = í84 `% de postura.

^1'ercer lote : 272 pstas, con una puesta de 214 hue

^ os = 78 %^ de postura.

5.' Lote de raza Khalzi Campbell en su segund'a

año de ^uesfa:

Fecha del control: Llevado a cabo el día 25 de

octubre.

Número total de patas en puesta: 222, divididas en

lotes de 50.

Huevos puestos: 20$.

Pesaje de los huevos: Véase la tabla adjunta.

6.° Lote de raza KhalZi Campbell en su iercer año

de puesta:

Fecha de] control: Llevado a cabo el día 26 de

octubre.

Número total de patas en puesta : 253, dividididas

en lotes de 50.

Huevos puestos : 21 ^4.

Pesaje de los httevos : Véase la tabla adjunta.

Porcentajes de ^uesta en cqda lote.

Corredor :

Primer lote : 253 patas, con una puesta de 189 hue-
vos = 62 J de postura.

Khaki Campbell:

Cuarto lote : 346 patas, con una puesta de 205 hue-

vos = 69 % de postura.

(2uinto lote: 222 patas; con una puesta de 208 hue-

vos = 93 °^^ de postura.

Sexto lote : "l53 patas. eon una puesta de 214 hue-

vos = 84 % de postura.

Del estuáio de los porcentajes de puesta, y del peso

e'e los huevo^ puestos por cada 1.ote, podemos ya vi5-

lumbrar unas conclusiones que somelemos para gene

ral conocimiento, no sin antes hacer una salvedad de

que este estudio no pretende, ni con mucho, sentar

normas biomé±ricas definitivas sobre ambas razas en

España, sino contribuir al estudio de las m:smas en

plan metódico y s^stematizado para conocer con nú-

meros y comprob^r si, efectivamente, son ciertas las

consideraciones de elevada puesta y considerable peso

del huevo.

'CONCLUSIONES

Primera. Efectuamos el pesaje de 1.242 huevos de

pato ponedor, correspondientes a seis lotes de las dos

razas, Khaki Campbell y Corredor de Indias, seleccio-

Inrtes dc rara ^Con•edor de Indias.
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nando cada lote en cada raza, según su fase de ex-

plotación, esto es, en su primero, segundo y tercero

años de puesta. En los tres lotes la raza Khaki Camp-

bell fué más productiva que la Corredor de Indias, se-

gún queda inserto en el cuadro corresdond:ente.

Segunda. Los promedios de puesta por cada lote

cs^ilaron del 62 por 100 (lote número I, de raza Co-

rredor de Indias a los noventa días de iniciada la pues-

ta) al 93 por 1QU de porcentaje de puesta que alcanzó

el lcte quinto, esto es, las patas correspondientes a la

raza Khaki Campbell en su segundo año de puesta.

Naturalmente que estos porcentajes tienen una gran

relatividad, ya que si bien el mes de octubre es tal vez

el ideal pa^^a llevar a cabo este estudio, pues en él ini-

cian, en su segunda quincena, una puesta intensa am-

bas razas ; naturalmente que para buscar un coeficien-

te de comparación real deberíamos sumar durante un

control de varias semanas los huevos puestos por cada

lote. Si nosotros nos hemos permitido calcularlos ha

r,ido únicamente por ser los finales de octubre cuando

nuestras patas arrancan la puesta activamente en su

casi totalidad.

Tercera. En el promed'o de peso por lote (huevos

puestos por gramos clasificados) han salido vencedo-

res los Corredores de Indias. Tal vez este detalle es

el más interesante del estudio. En efecto, vemos que

el lo^te sedundo (Corredor, segundo año puesta) nos

da un total de 33 huevos de peso superior a 72 gra-

mos cada uno. Le sigue el lote número sexto (Khaki

Campbell, en tercer año de puesta) con 23 huevos su-
periores a 72 gramos de peso.

Es muy interesante el pesaje de los huevos del sexto

lcte (Khak^, tercer año de puesta) por el elevado por-

centaje de huevos de peso comprendidos entre 6U y

7U gramos. Estas patas han dado una extraordinaria

tiniformidad en el huevo puesto, ya que, fuera de di-

cho límite de peso, han sido pocas las variaciones re-

gistradas, como se puede apreciar en la tabla corres-

pondiente.

Cuarta. La coloración de la cáscara de los huevos

ha sido la más sobresaliente, por su blancura, la raza

Corredor. Ĵa Khaki Campbell ha obtenido un tinte li-

geamer^te más oscuro. No obstante, una vez lavados

c on una soluci •n de amenios cuaternarios (catiónicos)

han quedado muy presentables, aunque, desde luego,

de inferior aspecto a los del Corredor.

Qu^nta. Como conclusión final estamos delante de

dos razas de verdadera trascendencia en la producción

haevera, ya que dudamos que puestas como las regis-

tradas en este estudio es poco menos que imposible al-

canzarlas ^n cualquier granja avícola de selección co-

rriente. L.a producción actual de la gallina ponedora

española es inferior a la cle las patas, siempre y cuan-

do a éstas se ?as alimente equilibradamente. Es más :

etr igualdad de circunstane^as y con los mismos pien-

sos equilibrados suministrados a gallinas y patas éstas

saldrán vencedoras en número de huevos puestos y

en tamaño considerable de los mismos.
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De "Kiko el Pedrés " a una Prat leonada
"Mi inolvidable "rubia" : Seguramente que te lle-

varás enorme sorpresa al recibir ésta, que espero

mandarte al nacer el día próximo por medio de

una mensajera vecina que me anuncia su viaje

a esas tierras bañadas por el Mediterráneo, donde
transcurrió tan apacible nuestra infancia. Lo pri-

mero que te vas a figurar es que me escapé de la

procelosa cazuela en que te pronosticaba mi pró-
ximo fin, al enviarte mi anterior por un conducto

semejante, la cual siempre creí de veras iba a ser

mi última epístola, que supongo recibiríais.
En ella te anunciaba mi fin inmediato, pues en

aquellos días el dueño de la granja, que con tanto

interés me había adquirido en ésa el año pasado,

con el lote de compañeras de mi raza, y tantos

desvelos le produjimos, decidió quitar el "negocio"

en vista de los catastróficos resultados de esta tem-

porada pasada y todos los días éramos visitados

por recoveras y traficantes de averío a llevarse

cuanto podían. Era una verdadera pena ver ejem-

plares magníficos, de estupendo pedigree y con

récords de puesta notables, salir en banastas para

el mercado, vendidas como carne; pero hay que

reconocer que el pobre hombre tenía razón y sin

otro remedio de hacerlo así, decepcionado por los

malos tiempos que le corrieron, a pesar de los des-

velos que le causábamos y los cuidados que nos

prodigó.
Por ello, al ver que íbamos quedando ya muy

pocas supervivientes del millar que poblábamos

aqu.el gallinero, te puse mi anterior de trágica des-

pedida, presintiendo mi próximo fin. i Qué rabia

me daba morir en manos de una prosaica cocine-

ra o en el chamizo de una pollería, sin pizca de

respeto para mis circunstancias de reproductor

seleccionado, procedente de la mejor granja de

Dinamarca y con ascendientes entre los que se

contaban récords de 300 huevos y más... !

Pero, en fin, "sic transit gloria mundi", como le

oí decir a menudo al buen mosén que visitaba la

torre de nuestro dueño de ésa, y que tantos ratos

pasaba en su compañía contemplándonos y char-

lando sobre nosotros. ^Te acuerdas del disgusto

que se llevó la tarde que aquél le dijo que me ha-

bían comprado? Yo creo que tanto como vosotras...,

aunque no te quiero ofender, pensando en que tú,

desde luego, me distinguías con innegable afecto,

que no me negarás era correspondido por mí, ya

que siempre fuiste mi preferida..., con harto sen-

timiento del de tu raza, que no me podía ver ni

en pintura. i Ese sí que debió alegrarse de mi mar-

cha! ^Qué ha sido de él y qué tal lo pasáis por ahí?

Ahora ya puedes contestarme, pues, a Dios gra-

cias, creo que mi posición está consolidada, al me-

nos por una temporada, en este nuevo destino.

Tuve una suerte tremenda. Como te dije, el po-

bre amo anterior, con una ilusión loca, nos trajo,

nos instaló y nos trató de lo mejor... ; pero esa

fué su perdición. No escatimaba regalo de mez-

clas equilibradas, vitaminados y proteínas "de úl-

tim.o modelo", etc., etc., y nosotros, en justa reci-

procidad, venga a poner huevos y a fecundarlos

debi.damente, por si fueran para incubar, y a estar

con ).as crestas coloradas y el plumaje reluciente...

Pero, iqu.e si quieres arroz, hi.ja de mi alma! Los

pri.m.eros meses del otoño y d.e aquel invierno la

cosa le salió tal cual. Los huevos estaban caros y

no se notaba m.ucho la carestía de piensos; pero

luego qae empezaron a bájar aquéllos y éstos, en

cambio, a costar más cada vez ( iqué cosas más

extrañas pasan entre los humanos!), el buen hom-

bre ya no sabía qué hacer. Para remate, se había

m.etido a criar una buena manada de pollitos de

n.u.estra descendencia, escogidos entre las mejores

pon.edoras, y... ipara qué te voy a contar! Cada

_nes le em.peñábam.os más, y lo que él decía: "Para

pagaros por lo m.enos la comida, cada u.na de ^os-

otras tenía que poner dos huevos en tres días." Y

tú sabes bien que entre tantas no suele suceder

así, a pesar de sus mejores deseos, y si luego había

que añadir el trabajo de atendernos, la amortiza-

ción de todas aquellas instalaciones, que le habían
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salido por un ojo de la cara; la renta que asigna-

ba a la finca, y tal y cual, en definitiva echó cuen-

tas y sacó en consecuencia que estaba trabajando

como un negro desde el amanecer hasta entrada

la noche, con alumbrado artificial y toda la pesca,

esclavo de nosotros hasta los días de fiesta, y para

remate empeñándose, así es que como le ofrecían

casi un millón de pesetas por la finca, decidió su-

primirnos por las buenas, para venderla..., y hay

que reconocer que hizo estupendamente.

Pues como te iba diciendo, un amigo de él, tam-

bién muy aficionado a nosotros, se enteró de que

estaba desmantelando aquello y cayó afortunada-

mente por allá cuando quedábamos ya unos po-

cos, y esa fué mi salvación. A1 día siguiente nos

m.etieron en una jaula y salimos para esta mi nue-

• va residencia, donde creo que si no sale alguna en-

fermedad de ésas aue ahora tanto se estilan (di-

chosos ti.em.pos aquellos en que no pasábames más

que el moqui.llo y la clásica "pepita") llegarán a

hacerse du.ros mis hueso^. Fste nuevo amo, camo

d.icen entre ellos, es un verdadero chalado por

nu.estra crianza y nos dedica únicamente a la re-

producción. Dice que sólo así puede hoy pensar

en sacarnos rendimiento, pues, por lo demás, el

huevo para el consumo le "sale a milló^", y de

esta otra forma el hombre se defiende.

Pero digo yo : Si no trae cuenta explotarnos para

obtener ganancias de nuestro producto natural,

que es el huevo, ^cómo pensarán arreglarse estas

gentes para suplir esa falta de millones de doce-

nas que el otro día oí por la radio de la casa cer-

cana -y que la ponen muy alta y se entera uno

de todo desde aquí- que necesitan para su ali-

mentación anualmente? Yo, la verdad, no lo en-

tiendo. Creo que es fundamental que nos selec-

cionen y que haya cuanta más gente mejor que

se dedique a nuestra cría para surtir de buenos

ejemplares a los que se dediquen a su vez a sacar

producto de nuestros huevos y pollos de matanza ;

pero si, como dicen, no tiene cuenta explotarnos

para ese negocio, no sé cómo se arreglarán en otros

países en que dicen que explotarnos es buen asun-

to, y la prueba está en las cifras que supone la

riqueza que allí representamos los de nuestra mo-

desta especie, según los comentarios que oigo a

algunos amigos del amo, extranjeros que le visi-

tan de cuando en cuando, y además no vale acha-

carlo a nuestro mal comportamiento, o a, como

dicen ellos refiriéndose a sus "productores", que

"rindamos poco". Por mi parte, desde que empecé

a gallear no he visto más que rendir generosamen-

te su procioso producto a mis compañeras, siempre

y cuando hayan estado nuestros organismos debi-

damente atendidos, que en honor a la verdad ha

sido casi siempre, pese a las dificultades de en-

contrar de todo lo necesario para nuestro racio-

namiento equilibrado, sin escatimar precios, que

ya es decir.

Así es, mi querida "rubia peligrosa", que aun-

que ahora supongo, como te digo, que mi existen-

cia ha entrado en una fase de tranquilidad y con-

fianza en el porvenir, no acabo de tenerlas todas
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conmigo, pues no veo yo claro hasta ahora en qué

va a quedar todo este cotarro derivado de nuestra

explotación y"productos derivados", ya que, según

le oigo refunfuñar al amo a m.enudo, mucha afi-

ción nos tiene, pero como no vea que cambian dia-

metralmente las cosas y en vez de tanto preocupar-

se de los precios de nuestro mercado no le resulte

mejor el de la alimentación, ya dice que el mejor

día le da la ventolera y"lo manda todo a freír

espárragos"... Yo le miro de reojo cuando dice esto

y pienso no en la sartén donde pueda freír aqué-

llos, sino en la tenebrosa cazuela en que se coce-

rán mis pobres huesos, con todas mis presunciones

de estirpe aristocrática, el no lejano día que aque-

llo pudiera suceder.

En resumidas cuentas, que no gana uno para
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sustos y así es la vida. De nada sirve la mejor vo-

luntad por nuéstra parte. Y, zqué tal os va a vos-

otras por ahí? Me figuro que también por ésa se

cocerán las mismas habas, aunque puede que me-

nos, y no dejes de contarme muchas cosas, tanto

vuestras como de los buenos amigos y vecinos de

corral que se conserven de mis tiempos, de los que

guardo los mejores recuerdos. Y con mi más fuer-

te i kikirikí !, que me gustaría llegase hasta esas

tierras, y afectuosos y suaves picotazos en la cres-

ta y barbillas, sabéis dónde me tenéis por ahora,

vuestro que no os olvida nunca

Klxo."

Por la transcripción,

^TOSÉ ANT.° CORTIGUERA
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Comercio y regvlación ale proc;uctos agropecuarios
Precio de vanta a gronel de los fertil^zantes nitrogenados

Pesetas Tm.

En el Boletín Oficial del día

1 S de julio de 1957 se publica

una Orden del Ministerio de In-

dustria por la que, a partir del

día 12 de julio, que es la fecha

de la Orden, se fijan los precio>

para la venta en fábrica, a gra-

nel, de los abonos nitrogenados

dc producción nacional, que se-

rán los siguientes:

Sulfato amónico, 20/21
por 100 N ... ... ... 2.640

Nitrato amónico cálci-
ca, 20/21 por 100 N. 3.136

Cianamida cálcica, 20/
21 por 100 N... ... 3.515

L.a Secretaría General Técni-
ca de dicho iVIinisterio dict.ará
las instrucciones que considere
necesarias para el mejor cumpli-
miento de lo dispuesto en esa
Orden.

En Alemania se intenta fortalecer el cré-
dito agrícola a largo plazo

El Banco Agrícola de la Ren-
ta (Landwirtschaftliche Ren-
tenbank), como institución más
importante del crédito agrario,
que ha tomado a su cargo, en-
tre otras cosas, la vigilancia fi-
nanciera de la colonización y
ampliación de las explotaciones
agrícolas no sujetas al procedi-
miento oficial, informa acerca
de la marcha de esta acción, que
ha sido llena de éxitos.

Por medio de la movilización
de la iniciativa privada de los
campesinos debe intentarse la
aceleración de la mejora de la
estructura agrícola, descargando
así a los fun^ionarios de coloni-
zación y de concentración par-
celaria, que hoy están sobrecar-
gados. Los préstamos concedidos
para ello deben pagar un inte-
rés del 1 por 100. Hasta el cie-
rre del año 1956 han sido reci-
bidas tres mil peticiones dentro
del marco de este procedimien-
to. El mismo Instituto aprueba
diariamente unos veinte expe-
dientes en un procedimiento
extraoficial. En el año 1956 se
han concedido ya 2.275 présta-
mos, por un valor total de unos
45 millones de DM.

La constante alteración de la

estructura de crédito agrario
desde 1939 se explica en primer
lugar por los desplazamientos
de las necesidades financieras.
Mientras que la agricultura en
las naciones vecinas solamente
tiene que ocuparse con poner al
día la mecanización, se compli-
ca la situación en Alemania por
la necesidad de primeramente
poner en orden la estructura
agrícola. El endeudamiento de
la agricultura es de 8.170 millo-
nes de DM (1955-56), que se dis-
tribuyen : 36 por 100 (1939 igual
70) sobre hipotecas, 10 por 100
(7) en rentas vitalicias que pa-
gan los que reciben las explota-
ciones a sus antiguos propieta-
rios, y un 54 por 100 (23) en
"otros créditos". El Instituto in-
dica adem2.s que el aumento en
el empleo de abonos minerales,
semillas selectas, productos con-
tra las plagas del campo y pien-
sos concentrados influye en for-
ma creciente sobre la estructu-
ra del crédito. En el mismo sen-
tido actúa la mecanización. La
provisión con créditos a largo
plazo sigue síendo poco satis-
factoria. La equiparación de la
agricultura en lo que respecta a
la política del mercado de ca-

pitales con la de la rama de la
construcción de viviendas nos
permite esperar un cierto ali-
vio, después de haber visto que
los Institutos de créditos en
1956, a pesar de haber fondos
para el abaratamiento de inte-
reses en cantidad excesiva, sola-
mente han podido conceder 306
millones de DM (el año prece-
dente 509) dentro del marco del
programa de Liibke.

El que las necesidades de cré-
dito no siempre puedan ser va-
loradas de manera real lo mues-
tra el hecho de que del pro-
puesto "importe de consolida-
ción" de 1.400 millones de DM
solamente se hizo efectivo un
valor de demanda de 153 millo-
nes de DM por los Bancos. El
doctor Noell explica este hecho
por la razón de que el endeuda-
miento a corto plazo se distri-
buye principalmente sobre po-
cas explotaciones a las cuales
hay que ayudar urgentemente.
Frente a esto el endeudamien-
to racional a plazo medio por
medio de créditos productivos
es una premisa importante para
hacer rentable y progres^va la
organización de las explotacio-
ne:.. En el a^^o en que se infor-
ma se han previsto nara el fo-
me .r.to de );x agricultura 1.200
millones DM de los fondos fe-
derales, reforzados con 100 mi-
llones de DM de créditos del
ERP European Recovery Plan.
Si los Institutos de crédito es-
tarán en situación de procurar-
se los fondos para abarata-
mi^nto de intereses todavía no
consumidos, y que alcanzan
grandes sumas, no puede prede-
cirse, para 1957 por lo menos.
Parece ser necesario para ello
una dislocación de la formación
de capitales públicos que ha au-
mentado demasiado a la forma
privada, y también una restric-
ción de la autofinanciación en
las ramas de la economía espe-
cialmente favorecidas por la
coyuntura actual.
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III Congreso Internacional de Riegos y
Drenajes de San Francisco de California

En el mes de mayo último se
ha reunido, en San Francisco de
California, el III Congreso de la
Comisión Internacional de Rie-
gos y Drenajes.

Han asistido al Congreso de-
legados de cincuenta países. La
Delegación española ha estado
formada por los ingenieros se-
ñores Díaz-Ambrona, Arespaco-
chaga y González-Quij ano, de
la Dirección General de Obras
Hidráulicas d e 1 Ministerio de
Obras Públicas ; Martínez Bor-
que y Castaño, del Instituto Na-
cional de Colonización, y Verga-
ra, agregado a la Embajada de
España en Washington, del Mi-
nisterio de Agricultura; Valla-
rino y García de Sola, del Insti-
tuto Nacional de Industria.

En los días 29 y 30 de abril se
cPlebraron unas reuniones pre-
vias de la First United States
Intersociety Conference on Irri-
gation and Drainajes, organiza-
das por la American Society of
Civil Engineers (ASCE), la Ame-
rican Society of Agricultural
Engineers (ASAE), la Soil Scien-
ce Society of America (SSSA),
con la cooperación del Comité
Nacional Norteamericano de la
Comisión Internacional de Rie-
gos y Drenajes. Los temas des-
arrollados se refirieron al agua,
los cultivos, los suelos y el hom-
bre en el regadío.

El día 30 de abril se reunió
el Consejo Ejecutivo, siendo de-
signado presidente Mr. W. A.
Dexheimer, Commissioner U. S.
Bureau of Reclamation, que sus-
tituye a Mr. H. Suleiman, de
Egipto. El Secretario del Comité
Español de Riegos y Drenajes
propuso que el IV Congreso In-
ternacional se celebre en Espa-
ña el año 1^60, siendo así apro-
bado por unanimidad.

En los días 1 al 4 de mayo se
celebraron las sesiones del Con-
greso, en las que se discutieron
las siguientes cuestiones :

Tema 8: "Relaciones suelo-
agua en el regadío".

Tema 7: "Revestimiento de
canales".

Tema 9: "Las obras hidráuli-
cas en los sistemas de riego y
drenaje".

Tema 10: "Interrelación entre
riego y drenaje".

Habían enviado comunicacio-
nes, que fueron recogidas por
los respectivos ponentes, los in-
genieros españoles García Lo-
zano y Pitarque, al tema 8; Hué
y Blanco de Córdoba, al tema 7;
Ruiz Castrejón y Trueba Gómez,
al tema 10. La Delegación espa-
ñola tomó parte muy activa en
las discusiones.

A1 terminar las sesiones se ce-
lebró un cordialísimo banquete,
al que asistieron los delegados
de todos los países, siendo pre-
sidido por el subsecretario del
Interior del Gobierno Federal y
autoridades del Estado de Cali-
fornia. Entre un reducidísimo
número de representantes ex-
tranjeros, fué invitado a dirigir
unas palabras de salutación el
secretario del Comité español,
señor Díaz-Ambrona, al que se
le dedicaron cariñosos aplausos.

Ha tenido gran éxito la dis-
tribución entre los delegados al
Congreso de la publicación del
Comité Español de Riegos y Dre-
najes titulada Los rieqos en Es-
paña. Datos para su estudio. Los
delegados españoles hemos reci-
bido numerosas consultas y so-
licitudes de ampliación de datos
referentes al desarollo y carac-
terísticas de los regadíos en Es-
paña.

Preparados por el Comité Nor-
teamericano de Riegos y Drena-
jes dos viajes de estudio de los
regadíos de California, los con-
gresistas, divididos en dos gru-
pos, según se diera preferencia
al aspecto agrícola o al de las
obras hidráulicas, han realizado
del 6 al 18 de mayo sendos re-
corridos, que han resultado in-
teresantísimos, tanto por la im-
portancia y la calidad de las
reali.zaciones visitadas, como por
la cuidada y eflcaz organización
de los viajes.

Ofrecían especial atractivo
para la Delegación española es-

tos viajes, por el hecho de ha-
ber sido los colonizadores espa-
ñoles procedentes de México los
que, al flnal del siglo xvi, esta-
blecieron los primeros sistemas
de riego en el río Grande-Valley,
y a flnes del siglo xvrii, las mi-
siones religiosas españolas tam-
bién crearon regadíos en el sur
de Arizona y California. La Old
Mission Dam, en el río San Die-
go, cerca de San Diego, de Ca-
lifornia, fué construída por los
Padres Franciscanos a principios
del siglo xix. Esta fué, proba-
blemente, la primera presa de
fábrica construída en los Esta-
dos Unidos para el riego.

En estos viajes se ha recorri-
do California desde la gran pre-
sa de Shasta, en el norte (180
metros de altura y 5.548.500.000
metros cúbicos de embalse), has-
ta los regadíos de Yuma, del Es-
tado de Arizona, y los del All
American Canal de la frontera
mejicana, en el sur, visitando
los regadíos de los ríos Sacra-
mento y San Joaquín, en el Cen-
tral Valley, Coachella Valley e
Imperial Valley.

Hemos podido apreciar en es-
te viaje de estudios cómo la ex-
celente técnica americana ha
sabido poner en explotación las
inmensas riquezas naturales de
California, llevando el agua de
los ríos a los desiertos, alum-
brando la oculta en el subsuelo,
defendiendo y saneando las tie-
rras bajas del delta de los ríos
Sacramento y San Joaquín, y
atendiendo debidamente los es-
tudios de suelos y cultivos para
obtener siempre el máximo ren-
dimiento de las grandes inver-
siones que ha ey^gido la reali-
zación de esto ; grandes pro-
yectos.

Han tenido ^special inreré:,
para los agr^nomos las visita:^
a los laboratorios de suelos que
dirige el profesor R. E. Storie,
de la Universidad de California,
en Berkeley ; campos de la mis-
ma Universidad, en Davis, don-
de pre.^enciamos una completa
demostración de equipos, méto-
dos y material de riegos ; Esta-
ción arrocera de Biggs ; Cotton
Producers Association Farm, en
Five Points, de 5.600 hectáreas
de extensión, regada con 26 po-
zos; Estación naranjera y Soil
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Salinity Laboratory, de Riversi-
de ; U. S. Field Station de El
Centro.

El día 18 de mayo, después de
un recorrido por California de
los congresistas de más de 3.500
kilómetros, se celebró en Los
Angeles la sesión de clausura.
También en esta sesión fué in-
vitada a hablar la Delegación
española, haciéndolo en su nom-
bre el señor Vergara, que agra-
deció todas las atenciones reci-
bidas, felicitando al Comité Nor-
teamericano por el éxito del
C.ongreso y su cuidadosa orga-
nización, tanto de las reuniones
de San Francisco como de los
viajes de estudio. A1 despedirse
el señor Vergara de los congre-
sistas hasta la próxima reunión
en Madrid en 1960, fué objeto
de una gran ovación.

Nuestro viaje lo continuamos
a Denver, donde visitamos las
ofícinas y laboratorio del Bureau
of Reclamation, para terminar-
lo en Washington y New-York,
donde tuvimos reuniones muy
interesantes con técnicos del
Servicio d e Conservación d e

Suelos d e 1 Departamento d e
Agricultura, de la International
Cooperation Administration y de
diferentes empresas fabricantes
de maquinaria de obras, agrí-
cola y de material de riegos.

Nos ha producido gran emo-
ción el comprobar las profun-
das huellas de la colonización
española en California. Una in-
mensa mayoría de los lugares vi-
sitados llevan nombres españo-
les, y en muchos sitios hemos
visto monumentos dedicados en
recuerdo de los hombres que lle-
varon adelante aquelia epopeya,
capitaneados por Fray Junípero
Serra, el Apóstol de California,
cuya tumba visitamos en la Mi-
sión de San Carlos Borromeo, en
Carmel.

Nuestro itinerario ha coincidi-
do, en algunos trayectos, con el
antiguo Camino Real, que sigue,
aproximadamente, la U. S. High-
way 101, y que está j alonado
por las 22 Misiones que funda-
ron los Padres Franciscanos es-
pañoles en los años 1770 a 1823.

la citada Orden ministerial de
17 de diciembre de 1947, la que
en su artículo 2.° fijaba el plazo
de seis meses para instar la con-
cesión de los correspondientes
beneficios.

Se encuentra en pleno vigor,
desde 1 de abril de 1952, el sis-
tema de afiliación en la Agricul-
tura, a través del Censo Labo-
ral Agrícola, y de la Cartilla pro-
fesional, como justificante de
estar incluído en dicho Censo.
Por tanto, la eventualidad de
los preceptos de la Orden mi-
nisterial de 17 de diciembre de
1947, que se basaban en la no
existencia en dicha fecha del re-
petido Censo Laboral Agrícola,
requerían una aclaración a de-
terminado número de obreros ya
ancianos de la Rama Agrope-
cuaria, y tal efecto se dicta la
Orden ministerial de 11 de ju-
nio del corriente año (Boletín

Oficial del 29), que dispone en
su artículo único que los pre-
ceptos de la de 1947 sólo afec-
tan a los trabajadores que ya
tenían sesenta y cinco años de
edad el día 1 de abril de 1952,
pero con la condición que no
hubieran realizado actividad la-
boral alguna a partir de dicha
fecha, y que hubieran presenta-
do, dentro del plazo de seis me-
ses del artículo 2.° de la Orden
ministerial de 1947, la instanc..t
solicitando la concesión del co-
rrespondiente beneficio.

Como se ve por lo expuesto, el
caso que ahora queda ya per-
fectamente determinado alcan-
zará a exiguo número de tra-
bajadores, porque ya a estas fe-
chas tendrán cumplidos los se-
tenta años y porque, además, se
les obliga a los que los hayan
cumplido antes de 1 de abril
de 1952, a demostrar que no
ejercieron, a partir de dicha fe-
cha, actividad laboral y a tener
pedido a su tiempo la concesión
del Subsidio.

La, formación del Censo La-
boral Agrícola y las Cartillas
profesionales tienen ya resueltos
todos los demás casos, y sólo
quedaba este cabo por atar, que
lo deja aclarado definitivamen-
te la Orden ministerial que se
ha comentado.Alfonso Esteban
López-Aranda.

A. M. B.

Más sobre la Vejez e Invalidez
en Agricultura

Aunque por la edad de los
presuntos interesados sea un re-
ducido número los afectados por
los preceptos de la Orden mi-
nisterial de 11 de junio del co-
rriente año, vamos a poner en
antecedentes a los empresarios
de la Rama Agropecuaria sobre
lo dispuesto para los obreros de
esta especialidad que h a y a n
cumplido los sesenta y cinco
años antes de 1 de abril de 1952.

La Orden Ministerial de 17 de
diciembre de 1947 ya decía en
su preámbulo que, entre tanto
se acometía y ejecutaba la con-
fección de un censo laboral de
trabajadores por cuenta ajena y
otro de trabajadores autóno-
mos, era preciso no demorar la
concesión de los beneflcios del

Subsidio de Vejez a los traba-
jadores agropecuarios que, por
haber alcanzado la edad de ju-
bilación, no pudieran disfrutar
de tal beneflcio, por estar sin re-
solver el problema de su afilia-
ción, íntimamente ligado a la
confección de los censos labo-
rales a que hacemos referencia.

En su articulado se disponía
la manera de ser salvado dicho
inconveniente, tanto para los
obreros que hubieran cumplido
los sesenta y cinco años (o se-
senta, en caso de invalidez) a
partir de 1 de enero de 1940, o
que los cumplan antes de en-
trar en vigor el nuevo sistema
de afiliación que actualmente se
estudia por este Ministerio, se-
gún disponía el artículo 1.° de
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Reuoióo del Coose io d¢ la f . N . 0 . e^ Madrid
El Consejo de la F. A. O. ha

celebrado su XXVI Reunión en
Madrid del 3 al 14 de junio.

Es interesante señalar que
desde 1951, año en que la sede
de la Organización quedó esta-
blecida en Roma, ésta es la pri-
mera ocasión en que el Consejo
celebra una reunión fuera de
Roma.

E1 Consejo está integrado por
veinticuatro países, que se re-
nuevan parcialmente cada tres
años, y cada país consej ero está
en aquél durante tres años. El
Consejo tiene un presidente in-
dependiente, que es elegido por
la Conferencia (que se reúne
cada dos años) por un mandato
de dos años, pudiendo ser re-
elegido. Actualmente el presi-
dente es el señor S. A. Hasnie,
del Pakistán. Constituyen el
Consejo, en este período de se-
siones, los siguientes países. Ar-
gentina, Australia, Bélgica, Bra-
sil, Canadá, Colombia, Costa
Rica, Egipto, Francia, India, In-
donesia, Irán, Italia, Japón,
Méjico, Filipinas, España, Sue-
cia, Siria, Tailandia, Turquía
Sudáfrica y Estados Unidos. A
la reunión de Madrid mandaron
observadores los siguientes paí-
ses miembros de la F. A. O.:
Austria, Bolivia, Chile, Dina-
marca, República Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Finlandia,
Alemania, Guatemala, Hondu-
ras, Irak, Holanda, Jordania,
Liberia, Marruecos, Irlanda, Pa-
kistán, Portugal, Arabia Saudi-
ta, Túnez, Inglaterra, Vietnam
y Yugoslavia. Hubo, por consi-
guiente, cuarenta y ocho países
representados en total en la re-
unión de Madrid. También
mandaron observadores los or-
ganismos oficialmente recono-
cidos por la F. A. O., que fueron
los siguientes: Organización de
Cooperación Económica de Eu-
ropa, Federación Internacional
de Agricultores, Oficina Inter-
nacional del Vino, Conferencia
Internacional de Charitas, Or-
ganización de la Reunión Mun-
dial de Mujeres Católicas, Fede-
ración Internacional de Olivare-
ros, Unión Internacional de Pro-

tección de la Infancia, la Fede-
ración Sindical Mundial, la Li-
ga de Sociedades de la Cruz
Roja, la Federación Internacio-
nal Lechera, la Comisión para
la Cooperación Técnica en Afri-
ca al Sur del Sahara y la Con-
federación Europea de Agricul-
tura. El Vaticano tiene un ob-
servador permanente en el Con-
sejo y en las Conferencias, que
también estuvo presente, mon-
señor Ligutti.

Por todo lo que antecede se
ve que se ha dado gran impor-
tancia a la reunión de Madrid.

El Consejo nombra para cada
reunión dos vicepresidentes y
tres presidentes de Comisión,
pues sus trabajos se dividen
siempre en tres Comisiones.

La vicepresidencia primera
se dió por aclamación al Sub-
secretario del Ministerio de
Agricultura de España, señor
Pardo Canalís.

La sesión inaugural se cele-
bró en el salón del Instituto Na-
cional de Previsión. Fué presidi-
da por el excelentísimo señor
Ministro de Agricultura, señor
Cánovas, que dió la bienvenida
a España al Consejo y señaló la
importancia de la visita, con-
testándole el señor Hasnie por
el Consejo y el señor Sen, di-
rector general de la F. A. O., por
la Administración de dicha Or-
ganización.

Todas las sesiones, menos la
mencionada, se han celebrado
en el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agronómicas, en
dos salones que están prepara-
dos para la traducción simultá-
nea en tres idiomas, los oficia-
les de la F. A. O., y que son in-
glés, francés y español. La
F. A. O. trajo a España 128 em-
pleados, que con los 30 españo-
les contratados aquí directa-
mente, dan idea del enorme
trabajo desarrollado durante el
Consej o.

Incurriendo en el vicio ame-
ricano de las estadísticas, po-
demos indicar que durante los
catorce días del Consejo se han
impreso en tres idiomas 200.000
hojas al ciclostil.

AGRICULTURA

Continuando nuestra reseña,
diremos que el Consejo fué aga-
sajado en Madrid por el Ayun-
tamiento, que le recibió en los
jardines de Cecilio Rodríguez;
por la Diputación Provincial de
Madrid, que le invitó a visitar
El Escorial y a una fiesta cam-
pera cerca de Villalba ; por el
presidente del I. N. I. A., que
dió una recepción en los jardi-
nes del Instituto, y por el ex-
celentísimo señor Ministro de
Agricultura, que organizó una
recepción en los salones y terra-
zas del hotel Ritz.

A1 finalizar el Consejo, éste
celebró una jira por España, vi-
sitando el Plan de Badajoz, la
repoblación de eucaliptus en
Huelva y la finca "Alameda del
Obispo", del I. N. I. A., en Cór-
doba. Podemos asegurar sin te-
mor a equivocaciones que di-
chas visitas causaron gran im-
presión, especialmente el Plan
de Badajoz, y lo afirmamos por-
que, aparte de las palabras
amables de rigor, siendo los vi-
sitantes técnicos en su mayoría,
tiraron de papel y lápiz, toman-
do notas y agotando material-
mente, pidiendo información, al
elenco de Colonización, Montes
e I. N. I. A., que les atendieron
en su jira.

Vamos ahora a reseñar los
trabajos del Consejo.

Conviene hacer unas aclara-
ciones previas. En la F. A. O. e]
órgano supremo es la Conferen-
cia, en que se reúnen todos los
países miembros. La Conferen-
cia no tiene límite en su po-
der, ya que incluso puede cam-
biar la constitución del Orga-
nismo, dentro de ciertas limi-
taciones. Se reúne cada dos
años; por ello, en sus principios
se pensó que dicho lapso de
tiempo era muy largo, nacien-
do de ello el Consejo, que es co-
mo una Comisión Permanente
que se reúne cuatro veces entre
cada dos Conferencia,s.

El Consejo va dando forma y
poniendo en vigor los acuerdos
tomados en la última Conferen-
cia y preparando, en colabora-
ción con la Administración
Central, los programas, estudios
y planes que han de ser some-
tidos a la Conferencia siguien-
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te, así como de redactar el pro-
grama de la misma.

Los tres Comités del Consejo
son :

Comité de Programa y de
Cuestiones Técnicas.

Comité de Cuestiones Consti-
tucionales y de Organización de
la Conferencia.

Comité de Cuestiones Admi-
nistrativas y Financieras.

Aparte de estos tres Comités,
en los que usualmente se divide
un Consejo, y cuyas presidencias
fueron ocupadas en el de Ma-
drid, respectivamente, por los
señores Khoja Hamed, de Siria;
señor D. J. Elizalde, de Filipi-
nas, y el señor M. J. C. H. Nor-
landez, de Suecia, el Consejo
tiene cuatro Comités permanen-
tes, cuyos presidentes asistieron
a la reunión de Madrid e in-
formaron sobre los progresos de
aquéllas. Estos Comités y sus
presidentes son : Comité del
Control Financiero, señor Ar-
naldo Vasconcellos; Comité de
Coordinación, señor Norman
Wrigght; Comité de Productos
Básicos, señor don Juan F. Iriar-
te, y Comité Ad Hoc, sir ponald
Vandepeer.

Por todo lo que antecede se
comprende la casi imposibilidad
física, dentro de los límites de
un artículo, de reseñar todos y
cada uno de los puntos trata-
dos ; sin embargo, señalaremos
como los más importantes y
más laboriosamente trabajados
los siguientes:

Primeramente el estudio del
Comité Ad Hoc. Este Comité fué
creado por la última Conferen-
cia para que estudiara los cam-
bios que convenía introducir en
la estructura orgánica de la
F. A. O. Este Comité presentó
un estudio que en línea senci-
llas presentaba dos proyectos:
uno llamado (A), en el que pocos
cambios sustanciales se presen-
taban sobre la organización ac-
tual, y otro (B), que proponía la
desaparición del Consejo, la re-
unión de todos los años de la
Conferencia, conservando los
Comités Permanentes, pero in-
corporados a aquélla, con todo
el estudio de cambios constitu-
cionales y reglamentarios que
ello implica.

El Consejo no tomó postura

final, aunque se inclinó marca-
damente por el plan (A), indi-
cando además que el período
del mandato de un país en el
Consejo debe ser de cuatro años,
y el Consejo renovarse por mi-
tad cáda dos años, pasando la
decisión final a la próxima Con-
ferencia.

Unida a esta cuestión se so-
metieron distintos proyectos so-
bre la forma de votación para
elegir los países para formar
parte del Consejo, sobre lo que
no se llegó a posición final, de-
jando también que la próxima
Conferencia decida. Entre las
fórmulas posibles de votación
se incorporó una propuesta pre-
sentada por la Delegación espa-
ñola. Fué muy bien recibido el
programa de labores y presu-
puestos para 1958-59, ya que se
indicó que para 1957 la canti-
dad presupuestada de asisten-
cia técnica (regional y por paí-
ses) llegaría a 9.144.000 dólares,
lo que representa una mejora
sustancial sobre los 8.644.000
gastados para estos fines en
1956.

Se escucharon con compla-
cencia los planes del director
general para celebrar el V Con-
greso Forestal Mundial en 1960,
para cuya reunión seis países se
han ofrecido ya para que se ce-
lebre en ellos.

Se aprobó la creación de una
Comisión regional bajo el nom-
bre de Comisión Asesora Eu-
ropea sobre Pesca Continental.

Se aprobaron modificaciones
en el Estatuto Orgánico de la
Comisión Europea para la Lu-
cha contra la Fiebre Aftosa, so-
bre cuantías de cuotas y aspec-
tos presupuestarios.

Se informó sobre la cuestién
alimenticia en Marruecos, a
consecuencia de las grandes se-
quías sufridas por dicho país;
aunque la situación ha mejora-
do algo recientemente, se esti-
ma que necesitará importar
500.000 toneladas de trigo. Fran-
cia y Estados Unidos prometie-
ron satisfacer estas necesidades
en cereales, dando las gracias
el representante marroquí y ob-
servando el Consejo complacido
las medidas tomadas por el di-
rector general de la F. A. O. para
procurar una rápida y eficaz

asistencia y ayuda a Marruecos
El Consejo hizo suya la opi-

nión del Comité de Problem:zs
de Productos Básicos de que ^1
desequilibrio entre la oferta y
la demanda y la consiguiente
acumulación de excedentes de
algunos productos continuaban
siendo los problemas más apre-
miantes que plantea la situación
mundial de los productos bási •
cos agrícolas.

El Consejo hizo resaltar la n.:^-
cesidad de adoptar medidas que
puedan contribuir a favorecer la
coordinación y a evitar que se
acumulen de nuevo excedentes
perturbadores y que se formulen
programas que favorezcan la co-
locación de los excedentes ac-
tuales.

Aun reconociendo las grandes
dificultades que el problema en-
cierra, se indicó la convenien-
cia de que la F. A. O. labore en
tratar de conseguir una coordi-
nación de programas y políti-
cas nacionales, examinando re-
gionalmente las perspectivas de
la demanda, abastecimiento y
comercio.

El Consejo escuchó una pro-
puesta que el delegado de Is-
rael piensa presentar en la pró-
xima Conferencia, recomendan-
do la creación de un Comité
Permanente sobre colonización,
recolonización y reforma agra-
ria.

En el informe del Comité de
Coordinación conviene señalar
un proyecto de estudio, para cu-
ya iniciación se tienen ya fon-
dos apropiados, relacionado con
un amplio plan de repoblación
forestal y rehabilitación de los
países de la cuenca del Medite-
rráneo.

Una cuestión muy debatida
fué la referente a la distribu-
ción geográfica del personal
contratado por la F. A. O. como
funcionarios de la misma; siem-
pre se discute, se habla de paí-
ses que tienen más funciona-
rios de los que les corresponde
por cuota, capacidad técnica,
etcétera, y nunca se llega a un
acuerdo. Sin embargo, en esta
reunión se trató de que prospe-
rase la idea de reclutar el per-
sonal regionalmente y no por
países; esta propuesta fué muy
combatida por Estados Unídos y
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representantes europeos y no
prosperó, quedando en pie que
se reclutase el personal por paí-
ses.

Una cierta nota de pesimismo
fué dada por el anuncio hecho
por el delegado de los Estados
Unidos de que su país pensaba
reducir sus cuotas en los orga-
nismos internacionales al má-
ximo de un 30 por 100 del to-
tal presupuesto, en lugar del 33
por 100 que hoy vienen des-
embolsando en varios (en la
F. A. O., 31,5 por 100).

Esto vino a contrastar con la
petición del director general de
un millón de dólares más para
el presupuesto de 1958 de la
F. A. O., todo ello anuncio de
que la próxima Conferencia se
enfrentará con graves proble-
mas financieros que resolver.
También se acordó recomendar
a la Conferencia la nueva esca-
la de cuotas de la F. A. O., y que
se base en lo futuro directamen-
te en la escala de cuotas de las
Naciones Unidas vigente en el
año civil en que se celebre el
período de sesiones de la Con-
ferencia y que se aplique a los
dos años fiscales siguientes.

El delegado del Brasil propu-
so que se ofreciese la presiden-
cia de la próxima Conferencia

al Ministro de Agricultura de la
Argentina; la Delegación espa-
ñola secundó dicha propuesta,
que fué aceptada por el Con-
sejo.

Volvemos a repetir que sería
interminable dar el detalle de
todo lo tratado, como convenios
entre organismos, estatutos de
los funcionarios, detalles del
presupuesto, etc.

Para terminar, indicaremos
que el presidente del Consejo
dedicó unas palabras muy sen-
tidas de agradecimiento a Es-
paña, por su hospitalidad y por
la forma eficaz en que se había
organizado e1 Congreso y aten-
dido su funcionamiento. El de-
legado de Estados Unidos, en
normbre de las Delegaciones
del Consejo, se asoció a*odo lo
dicho por el presidente, y el
Subsecretario de Agricultura,
señor Pardo Canalís, agradeció
lo dicho y expresó su satisfac-
ción por que el Consejo de la
F. A. O. hubiera elegido a Es-
paña en su primera salida de
Roma.

no hará falta en el futuro, ocu-
pará su lugar la "silva", aun-
que sólo sea por preocupación
estética, y en el caso de que
prosperen las pruebas de los sa-
bios atómicos, por ser una im-
portante fuente de alimentos,
que habría que decorar, colo-
r e a r, componer, aromatizar,
mixtificar, etc., para engañar a
1 o s sentidos verdaderamente
gastronómicos, hasta que el pro-
qreso los atrofie por falta de
función, y en ese caso todas las
elucubraciones serán posibles.

Volviendo a los auxiliares ele-
mentos trazadores o moléculas
marcadas, que han dado ya no-
tables enseñanzas sobre nuevas
vías de asimilación del carbono,
asimilación por las raíces de
otros elementos nutritivos de la
planta, metabolismo del azúcar
y aplicación de la fotosíntesis,
etcétera, se señalan otras apli-
caciones agrícolas interesantes.

Los insectos se adaptan con
rapidez al tratamiento de los in-
secticidas, habituándose o ad-
quiriendo una resistencia espe-
cial, como es bien conocida la
de las moscas domésticas fren-
te al DDT, a causa de un espe-
cial metabolismo y fij ación del
insecticida, que ahora puede
ser detectado al reemplazar un
elemento de la molécula del in-
secticida p o r su radioisótopo,
cuyas radiaciones van señalan-
do por medio de un detector el
camino y las transformaciones
que el insecticida va padeciendo.

Cosa análoga puede acometer-
se al estudiar la influencia de
la alimentación de la vaca so-
bre la calidad de la leche ; el
efecto de criptogamicidas e in-
secticidas, especialmente sisté-
micos sobre la calidad de frutos
y hortalizas, etc.

Es en el campo de la esteri-
lización de los productos agrí-
colas donde se muestran más
posibilidades, traducidas en rea-
lizaciones prácticas, a cuya ca-
beza, como en tantas otras co-
sas, van los Estados Unidos,
donde ya hay una fábrica capaz
de esterilizar mil toneladas de
alimentos por mes. Cierto que
esta esterilización tiene aún mu-
chas incógnitas y que los pro-
blemas de su control o micro-
control son grandes.

Perspectivas agrítolas de la energía nuclear
En anteriores números de la

ReVlsta AGRICULTURA se han de-
dicado sendas informaciones a
la aplicación de los isótopos ra-
diactivos como trazadores e n
los procesos fisiológicos de la
planta, así como a la utilización
de la energía nuclear en la con-
servación de los alimentos.

Los adelantos se realizan hoy
con velocidades de vértigo, de
modo que la nueva revolución
industrial, por arte de esta nue-
va energía y de toda esa gama
de ramas de la ciencia que se
llaman Electrónica, Astronáuti-
ca, Cibernética, etc., puede con-
ducirnos con m.ás rapidez de lo
imaginable al "Mundo feliz" de
Aldoux Huxley, cuyos ciudada-
nos mirarían a nuestra agricul-
tura mecanizada como pieza
arqueológica, aún más atrasada
relativamente que lo estaba

respecto a nosotros la bucólica
agricultura del arado romano y
el trillo de pedernales.

Que se va de prisa a esa trans-
forinación de la agricultura lo
vemos en los ensayos de acer-
car la alimentación humana al
cientifismo de la animal, con
su cortejo de alimentos com-
plementarios ; ya se incorpora a
la dieta de los niños harina de
pescado como si fueran gallinas;
se ensaya la producción protei-
ca sin filetes ni legumbres, a
base de cultivos "no agronómi-
cos", es decir, no del "agro", de
levaduras, algas, etc., y para
term.inar este itinerario de pro-
gresos, parece que los america-
nos han hecho ensayos de irra-

diación de serrín de madera, el
cual se ha vuelto, por tal efecto,
asimilable.

Bien es verdad que si el "agro"
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AGRICULTURA

MIRANDO AL EXTERIOR
INTERCAMBIO ITALO-FRANCES EN EL SECTOR AGRICOLA

Durante el pasado año la ba-
lanza comercial italiana se ha
beneficiado particularmente del
intercambio comercial con Fran-
cia.

Entre el año 1955 y 1956 se
ha experimentado una inversión
sorprendente en el intercambio
de productos agrícolas. La ba-
lanza del comercio agrícola ita-
liano con Francia, que fué pasi-
va en 1955, se ha transformado
en activa, con un saldo muy fa-
vorable, que parece superior a
10.000 millenes de liras.

E1 progreso de mayor cuantía
se ha presentado en elsector del
comercio de frutas y hortalizas;
la exportación italiana de ver-
duras y hortalizas frescas ha
pasado de 500 millones a 2.200;
la de fruta ha ascendido de
1.800 a 3.700 millones de liras.

A más de estos progresos evi-
dentes se señalan mejorías para
la mayor parte de las partidas
de la exportación agrícola de
Italia a Francia, c o m o en el
maíz, frutas secas, flores, arroz
semi y elaborado y conservas de
frutas y hortalizas.

También han aumentado las
exportaciones de productos agrí-
colas transformados ; las ventas
de conservas y jugos de fruta,
por ejemplo, han pasado de 477
a 1.700 millones de liras; las ex-
portaciones de conservas de to-
mate y de tomate pelado se han
casi doblado; las de carne en
diversas preparaciones se h a n
aumentado de 332 a 616 millo-
nes, y, por último, aun en los
quesos, que en años anteriores
han tenido muchas dificultades
para entrar en Francia, se ha
Ilegado a exportar grandes can-
tidades, con un aumento total
de próximamente medio millón
de millones de liras.

L a s exportaciones agrícolas
parece que se han beneficiado
del incremento general de la
corriente comercial de Italia a
Francia (aumento de cerca del
42 por 100 respecto al año pre-
cedente) en mayor medida que

otras partidas, confirmando lo
que 1 o s agricultores italianos
han sostenido siempre: que se
hubieran conseguido otros resul-
tados si el mercado francés no
hubiese estado protegido por las
restricciones cuantitativas ita-
lianas, por los aranceles y por
las llamadas "medidas de com-
pensación" para los productos
liberados.

El año 1956 no se ha distin-
guido como un año excecional
pc^^ liberaciones en Francia, pe-
ro se llegó a una mejora sensi-
ble en el curso de las negocia-
ciones para la renovación del
acuerdo comercial ítalo-francés,
llegando a conseguirse ventajas
contingentales que han deter-
minado el progreso señalado.

En cuanto a las importacio^-
nes, se ha verificado un proceso
análogo, pero inverso : se han
resentido también de la dismi-
nución global de las importacio-
nes procedentes de Francia, pe-
ro en mayor medida que otros
productos. Mientras que la im-
>>^^rtación total ha sufrido una
ccritracción del 1,3 por 100, las
iinportaciones agrícolas han su-
f?.ido una disminución de mayor
arr^plitud y en ciertas partidas
se ha producido una verdadera
caída.

Se han adquirido cerca de 800
millones menos de cereales, de
verduras y hortalizas se ha in-
troducido una tercera parte me-
nos y la importación de semillas
disminuyó en un 60 por 100.

En el sector pecuario las di-
ferencias son mucho mayores.
La importación de ganado va-
cuno ha descendido de 7.100 mi-
llones a 700 ; la de ganado ca-
ballar se ha reducido a la mitad,
tanto en número como en va-
lor; la carne fresca y congela-
da ha sufrido en su importa-
ción a Italia una caída de 2.600
millones a 551. El único aumen-
to que se señala corresponde a
la carne preparada, que va de
375 a 1.400 millones de liras.

Estas disminuciones de las
importaciones francesas en Ita-

lia no deben atribuirse a moti-
vos artificiales, porque la polí-
tica de liberación ha permane-
cido invariable y no se han in-
troducido otras restricciones ;
se debe más bien a la situación
productiva de Francia y a una
reacción normal del mercado
italiano contra la "invasión" de
los años anteriores.

La restauración del equilibrio
entre estas corrientes comercia-
les será beneficioso para el fu-
turo desarrollo de las relaciones
entre los dos países, pues un es-
tado de balanza comercial defi-
citaria permanente para Italia
no podría a la larga sostenerse.

En el porvenir aún han de re-
solverse problemas importantes
para asegurar una expansión
del intercambio proporcionada
a las posibilidades de los dos
países. No se trata solamente
de la liberación, que en el sec-
tor agrícola ha alcanzado el 73
por 100, sino de la orientación
general de la política económi-
ca y comercial de Francia, que
actualmente se halla en un mo-
mento de crisis.

Las nuevas restricciones que
ha de sufrir el comercio exte-
rior francés en las importacio-
nes y el sostenimiento de las ex-
portaciones a toda costa por
medio de exenciones y premios
no son condiciones muy propi-
cias para un mejoramiento de
las relaciones comerciales del
país galo con los extran j eros y
acarreará dificultades para el
mercado común, del que Fran-
cia puede considerarse como
madre.

Además todos los problemas
del intercambio comercial se
presentan más agudos en el sec-
tor agrícola por la tendencia de
todos los países a defender a
ultranza su producción agrícola
en el mercado interior.

Italia considera que el porve-
nir de sus intercambios con
Francia está condicionado a las
perspectivas que se presenten
en el sector agrícola; si los re-
sultados de 1956 se confirman
-no sólo en los datos, sino en
la política-, se habrá puesto la
primera piedra -dicen- para
construir el edificio de un ma-
yor desarrollo del intercambio
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comercial. Se espera que se con-
seguirá este objetivo con un es-
píritu de cooperación que ha
dado bptimos frutos en otros

terrenos y que estimulará a en-
contrar soluciones satisfactorias
dentro del marco de los intere-
ses comunes.

LA POLITICA AGRARIA EN FILIPINAS

En uno de sus últimos discur-
sos, el Presidente Magsaysay
consignó que uno de los prime-
ros objetivos que el Gobierno fi-
lipino debía conseguir era la
autarquía en la producción de
víveres de primera necesidad. A
éste iban unidos la reforma
agraria, el desarrollo de las co-
munas rurales y la plena utili-
zación de todos los recursos na-
turales del país.

Al subrayar estos puntos el
Presidente ponía de manifiesto
la clave del programa de su Go-
bierno: la mejora de la masa
rural, la que vive en el campo
y en los barrios rurales o en los
pueblos.

Este programa de elevación
del nivel de vida rural se sub-
divide en varias gestiones: im-
plantación de regadíos, cons-
trucción de mayor número y
mejores carreteras, electrifica-
ción rural, mejora de los méto-
dos y técnicas de cultivo, em-
pleo de métodos modernos de
financiación agrícola y de mer-
cado y mejora del sistema de
formas de propiedad y explota-
ción de la tierra.

El sistema de riego por gra-
vedad ha sido uno de los que
el agricultor filipino ha utiliza-
do más limitadamente a causa
de la falta de agua en las esta-
ciones secas. Los modernos "or-
ganizadores" han descubierto

ahora que podrían haberse
complementado y mejorado es-
te sistema por el uso de agua
elevada. (Más de cincuenta años
las islas en poder de Norteamé-
rica y no se había visto esto.)

Una vez "descubierto" ei tru-
co, se comenzaron a importar
bombas y a pagarlas con los po-
cos dólares que poseen los agri-
cultores. El Presidente Magsay-
say destinó a este objeto 50 mi-
llones de dólares. Ahora bien ;
estas bombas están dispuestas
para regar una superficie de
unas 200 hectáreas, y como las

explotaciones filipinas no tienen
más de dos hectáreas, la bom-
ba hay que utilizarla en común.
A pesar de esta dificultad la po-
blación agrícola ha respondido
perfectamente.

Hoy día existen ya 191 aso-
ciaciones para el riego con aguas
elevadas -organizadas por el
Servicio de Riegos del Ministe-
rio de Obras Públicas- que se
extienden por todas las regiones
del país. Estas bombas -al con-
trario de las otras- no sola-
mente han mejorado la econo-
mía del país, sino que han ele-
vado el sentido nacional y la
moral del pueblo filipino, muy
decaídos después de la guerra y
la dominación j aponesa.

Existen multitud de proyec-
tos para riegos, para protección
contra inundaciones y energía
eléctrica para ser ejecutados en
la primera década de la inde-
pendencia de Filipinas. El pro-
yecto de Ambuklao, en la isla
de Luzón -que estará termina-
do el año próximo-, embalsará
agua para regar 40.000 hectá-
reas y para producir anualmen-
te 366 millones de kilovatios-
hora. El proyecto María Cristi-
na de Mindanao, ya terminado,
pero en ampliación, además de
las funciones de riego, etc., pro-
duce energía para la más im-
portante factoría de fertilizan-
tes del país.

En lo que respecta al desarro-
llo de las vías de comunicación,
desde el fin de la guerra se ha
empezado a trabajar, sobre to-
do, en los caminos rurales que
ponen en comunicación las zo-
nas de cultivo con la red de
carreteras principales. Esta red
es escasa hoy, pero aunque la
construcción de las necesarias
vías será cuestión de lustros, no
por eso se desmaya y dejan de
emprenderse nuevas construc-
ciones. Desde la fundación de la
República el. sistema de carrete-
ras se ha extendido en un 25

por 100. En 1954 el país poseía
unas 18.000 millas de carrete-
ras, de las cuales 9.900 de pri-
mer orden, 5.500 de segundo y
3.100 de tercero.

En los dos últimos años el
Gobierno ha comenzado a emi-
tir bonos para la construcción
de carreteras, cuyo empréstito
se espera que llegue a reunir
una suma de unos 500 millones
de dólares. En estos trabajos el
Gobierno de Filipinas está auxi-
liado por técnicos y equipos de
la Administración de la Coope-
ración Internacional de los Es-
tados Unidos.

Los progresos agrícolas tam-
bién avanzan. Se ha mejorado
el cultivo del arroz, que es el
alimento básico del país. Mu-
chos plantadores de arroz siguen
las prácticas de un arrocero lla-
mado Eugenio Margate, que con-
sisten en una cuidadosa selec-
ción de semillas, plantar menos
plantas en cada línea y espa-
ciar bastante las líneas. Los re-
sultados en muchos casos han
superado a un aumento del 300
por 100 en el rendimiento por
acre.

El consumo actual de arroz se
calcula en unos 20.978.640 quin-
tales métricos anuales. La pro-
ducción el año pasado fué to-
davía menor de las necesida-
des en unos 216.720 quintales
inétricos.

Para fomento de la ganadería
se está llevando a cabo un sis-
tema conocido por "Operation
Animal Dispersa", que consiste
en la importación por el Go-
bierno de ganado vacuno, inclu-
sive búfalos domados -en Fili-
pinas se produce el carabao,
usado para carga y tiro, y que
es un búfalo-, y entregar este
ganado a agricultores escogidos
y a los clubs 4-H en diferentes
regiones del país, que no po-
seen medios para comprar ga-
nado. Los beneficiarios reinte-
gran el "préstamo" entregando
la primera y la tercera cría de
las vacas recibidas, que a su vez
son después "prestadas" por el
Gobierno a otros agricultores
"económicamente débiles". Este
sistema, pero sólo de una cría,
es empleado desde hace unos
quince años en Espa,ña por el
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Instituto Nacional de Coloniza-
ción.

En el terreno de las finanzas
y organización de mercado el
Gobierno ha aportado una ma-
yor ayuda mediante organismos
extendidos ampliamente por el
país, como el Crédito Agrícola y
la Administración Financiera
Cooperativa y la Asociación
Mercantil Cooperativa. Estos
organismos han concedido asis-
tencia financiera a agrupacio-
nes de agricultores que se han
constituído para dirigir sus es-
fuerzos a un fin común. fian si-
do concedidos préstamos de mi-
llones de dólares para financiar
las siembras y plantaciones y
para vivir hasta que hayan sido
vendidas las cosechas. También
han posibilitado el almacenaje
de los productos hasta que los
precios sean remuneradores, evi-
tando que los labriegos vendan
su cosecha a la desesperada a
precios que no paguen sus es-
fuerzos.

La creciente contribución de
los Bancos rurales a la eleva-
ción del nivel de vida del cam-
pesino puede juzgarse por el he-
cho de que en 1955 estos Ban-
cos han prestado en pesos fili-

Movimiento
INGENiEROS AGHONOMOS

1^'allecimiento.-Don Rartolomé For-
teza Pina.

Jubilacioraes^.-Don Leandro VerdeS
Fernández y don Jenaro Rojo Flores.

S^ipernumernrios.-Don Fed e r i c o
MutSoz Durán (Concentración Parce;a-
ria), don José Antonio Sánchez Guar-
damino Senante (Concentración Par-
celaria), don Mariano Saiz de la Hoya
(Servicio de Plagas), don Rafael Dal-
Ré Tenreiro (Concentración Parcela-
ria), don Leandro Mas Falcó (I. N. C.).
don C'arlos Rein Duff^^iu (Servicio Na-
cional de Cultivo y Fermentación del
Tabaco) y don Ignacio Escudero Mar-
tínez (Concentración Parcelaria).

Destinos.-A la Sección novena de
la Dirección General de Agricultura.
don Pedro Grajcra 'Porres y don P'er-
nando Ruiz García; al Servicio de Me-
jora y Consetvación de Suelos, don
Carlos Roquero de Labttru y don Je-
sús Aparicio Santos.

Nom bramientos.-Ingeniero Jefe de
la ,Jefatura Agronómica de Valladolid,
don Eusebiu Alonso-Lasheras y Pérez-

Hickman.

pinos el equivalente de dóla-
res 3.358.959 a 16.644 beneficia-
rios, lo que representa un in-
cremento del 45 por 100 en las
sumas prestadas y el 48 por 100
en los préstamos concedidos con
relación al año anterior. Las
cancelaciones de créditos llegan
al 99 por 100, que representa
una bonita cifra de formalidad
campesina.

Uno de los problemas que el
Presidente Magsaysay atacó con
mayor energía ha sido el del
acceso a la propiedad o al arren-
damiento de tierras de los obre-
ros agI•ícolas. Para proceder a
esta reforma el pasado año el
Parlamento aprobó la ley de Re-
forma de la Tierra de 1955. Esta
ley previó la creación de un or-
ganismo o instituto con poderes
para adquirir tierras por compra
o expropiación y parcelarlas, ce-
diendo la tierra, a su coste, a
los parcelarios que vivían sobre
ella.

El año 1954 se firmó la ley de
Arrendamientos Rústicos, que
establece las justas relaciones
entre propietarios y arrenda-
tarios.

PROVIDUS

de personal
Ascensos.-A Pres,idente de Sección

del Consejo Sup^erior Agronómico, don
José Fernández de la Mela Itepresa;
a Consejero Inspector Gencral. don
Carlos Casado de la Fuente (S) y don
Luis Treviño Suárez de Figtteroa; ^i
In^-eniero ,Tefe de primera, don Josr

Vlaría Escrivá de Romani v Roca d<^

Alcalá, 178 Teléfono

TODO PARA LAS INDIIST7RIA$ LACTRAP

N%4ÑTEQUERIA : Desnatadoras y clarificadoras WF.ST-
FALIA de todas capacídades Y de fabricación sueca.
Mantequeras, amasadoras, montadoras de nata. Equí-
pos industria.les AHLBORN, etc.

^UESERIA : Cubas de cuajar, mesas de entremiso, pren-
sas, moldes, tablas, cuajo y colorante CHR. HAI^ISEN'S.

LECHERIA : Pastcurizadores de placas AHLBORN (Ale-
manial y RAUER (Dinamarca) y de fabricación nacio-
nal. Refrígerantes bídones, cubas de ordeño, medido-
res, botellas, cápsulas de alumínlo LACTA, embotella-
doras, capsuladoras, caladores sanltaríos LACTA, de-
pósítos, bombas, etc.

CONDENSERIA : Concentradores EVACO.
ANALISIS : Materlal de análisís ORIGINAL GERBER.
REFRIGERACION : Compresores alemanes A FI L B O R N

hasta 250.000 frigorías.

Togores (S), don Fernando de Mon-
tero y García de Valdivia (S), don An-
tonio Fcrnández Fernándcz; a Inge-

niero Jefe dc ^egunda, don ^lanuel
:VIadueño F3oa; a Ingeniero primero,

don Antonio Reus Cid.
In^resos.-Don Carlos Itein Duffau

v don José Robledo Lobo.

PERI'POS AGRICOLAS DEL ES'PADO

Fallecimiento.-Don Manuel Fedu-

chy Maririo.
S^rcpernumerarios.-Don Manuc^] Gar-

Javier A,^urruza Ruiz dc Gauna, don
Clavijo Antonio Moreno Moya, don

Andrés Alonso Lej, don Rafael de l^^
Torre Fernández y don Florentino

Sánchez Gallego.
EcLCedencia volunfaria.-Don Pedro

de Rojas Solís.
Ascens^os.-A Perito Mayor de :,e-

gunda clase, don Antonio Sandóva]
Amorós; a Perito Mayor de tercera
clase, don Francisco de Villota y Mu-
niesa ; a Perito primero, don Jose^^ Iia-
rrilero Carrazoni.

InrTresos.-Doña :^laría 14anucl G^-
rrido Calvillo, doña Marfa de ]a Asun-
c^ión I;odríguez Martínez, don .Tuan

:VIanuel Verniere F'ernández, don Ma-

nuel García - Pelayo Isasmendi, don
Florentino Sánchez Gallego y don Se-
gundo Collado Serrano.

Rein^resos.-Don Alejandro Aguilar

Couad^.
Dcs^ti.nos.-A la Jefatura Agronómi-

ca de Cádiz, don Juan Candau Cor•ba-
cho; a 1a Jefatura Agronómica de Se-
villa, don José Villalón GarcSa; al Ser-

vicio de Catastro de la Riqueza Riís-
tica de Rarcelona, don Angel Morale5
y Domínguez; al Servicio de Catastro
de la I2iqueza Rústica: don Marcial
Rellido Poyato (afecto al L N. T. AJ.
don Jesíts Dfaz Camazón (afecto a la
Estación Etiperimental Agrícola de Pa-
lencia, don .Tuan María Rubíes Trias,
don ^Ii^uel Angel Bordeio Cntz, don
.Tuan T,uis Barandiarán Gimeno (afec-
to a la ,Tefatura Agronómica de Cáce-

real. don ,T^sé García Vico.
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L05 I'UL(UONES SE
ItETRA89N

En algunas regiones españolas,

debido a condiciones climatológicas

impropias de este mes, existen to-

davía focos de pulgones en algunos

cultivos. Estos insectos están pro-

vistos de una capa cerosa que les

sirve de protección. Por esta ra-

zón no todos los insecticidas son

adecuados para combatir esta pla-

ga. Es necesario aplicar un pro-

ducto, como el Fitosán Doble Cruz

Verde, a base de D. D. T. y Linda-

ne, con w1 vehículo disolvente que

destruye esta capa cerosa. Así las

materias activas entran en contac-

to con el insecto, causándole la

muerte irremediablemente. A1 apli-

carlo hay que procurar mojar bien

a hs pulgones para que actúe el

vehículo disolvente_ Las dosis de

T'itosán poble a emplear oscilan

de 150 a 250 cm' por 100 litros de

agua, según la intensidad del ata-

que y clase de cultivo. Lo impor-

tante, como en todo tratamiento,

es el realizarlo oportunamente, o

sea en el momento de principiar la

invasión, antes de enrollarse las

hojas, porque después quedan los

pulgones protegidos en el interior.

Algunos agricultores utilizan con

notable éxito el Malathión 50 ó 20

Cruz Verde (siguiendo las instruc-

ciones de uso que figuran en el en-

vase), a dosis de 150 cm3 y 300 cm3.

respectivamente. Con el Malathión

Cruz Verde puede realizarse el tra-

tamiento aun cuando ya sea tarde

para realizarlo con otros productos,

si hien no debe olvidarse que el da-

ño causado es ya irremediable.

Ambos productos son armas efi-

caces para combatir con éxito a es-

tos insectos, chupadores de savia

y de los beneficios del agricultor.

LOS HLJF,SPEDF.S I\DEtiEA-
I3LES llE LOS FRUTAI.E^

Pronto aparecerán en los frutos
estos insectos, conocidos científi-
camente con el nombre de «Cerati-
tis Capitata». El lector ,ya sabe que
nos referimos a la c mosca de las
frutas». Sabe también que le inte-
resa combatirla para defender sus
cosechas, y suponemos no ignora
que se ha promulgado una Orden
ministerial obligando a combatir-
las en beneficio de sus intereses
y de la riqueza económica de la na-
ción.

La «mosca» prolifera extraordi-
nariamente, llegando hasta las nue-
ve generaciones anuales, en una
progresión q u e sería realmentc

aterradora de no mediar los varios
factores que la reducen.

Para controlar su aparición cs
conveniente la instalación de mos-
queros distribuídos por el campo
que se trata de defender. Y cuan-
do se han atrapado las primeras
«Ceratitis» se iniciarán inmediata-
mente ]^s tratamientos.

Estos pueden realizarse ccm pul-
verizaciones al 0,25 por 100 de ('on-
centrad^ 50 Cruz Verde. Taml^ién
es eficaz el Malathión 50 Cruz Ver-
cle, a base de cebos con azúcar y
en pulverizaciones en zonas reclu-
cidas dcl árbol como de uno a dos
metros cuadrados, en la parte más
soleada, que es la del mediodía. Es-
tos datos, much^ más amplios y
concret^s, puede encontrarlos el
lector que se interese en el librito
ilustrado cLo qtiie se debe saber so-
bre la mosca dc la fruta» , que se
remite gratuitamente solicitándolo
al Departamento Agrícola de Cruz
Verde, Consejo de Ciento, 143, Bar-
celona.

Con referencia al Malathión, ca-
be destacar que Cruz Verde fué dc-
signado por concurso del Ministerio
de Agricultura proveedor de Ma-
lathión 50 por 100 Cruz Verde eii
las adquisiciones de la Dirección
General de Agricultura. Hay que
prevenirse, pues, y aprestarse a la
defensa de los árb^les frutales c^n-
tra este «huésped indeseahle».

O'CItA J[OtiCA PELIGRO^A

Nos referimos a la «1)acus nleac»,
otra mosca que aparcccrá pr^^ntc^
en los olivares. Ll tratamient^> con-
tra este insecto tiene muchos pun-
tos de contacto con el de la «mos-
ca de la frtrta». Se comhate tan^-
bién con Malathión 50 Cruz Verde,
aplicando cebos envcnenaclos de
acuerdo con la siguiente fórmula:
Malathión 50 Cruz Vcrdc, G00 c. c.
(O,G por 100); azúcar, ^^inc^> lciln-
geamos (5 pnr 100), y agua, 100 li-
tros.

hata es la misma que se utiliza
contra la cCcratitis Capitata». N<i
nos extenderemos en detalles sc^brc
su aplicacicín, que, por otra parte,
pueden e^^contrarse en los cnva,cs
dc iVIalathión Cruz Verde. lJnica-
mente queremos resaltar la efica-
cia dcl prochicto ,y rccomendar quc
se sigan las instrucciones ouc fi-
J;uran en cada frasco. Cu^ililuicr
consulta al respecto scrá atendi^la
^^ratuitamentc por cl [)cpartamc^nt^^
Técnico de Cruz V ercle, escrihicn^lu
a Consejo dc Cicnt^i, 143, l;arce-
l^^na.

lilV'A NOVP;I).Ail 1'.11ZA L05

.^GKI('ULTOKNa

Tambiér^ puecle solicitarsc al ci-
tado pepartamer^to la cGufa dc 1'la-
gas» unos discos giratorios que, dc
una forma muy ingeniosa. detallan
las plagas n?á5 importantes, los
product.os que las combaten, forma
de uso y° dosis necesaria para c•.^^i^i
caso. Esta «Gtúa», quc se rcr^^iitc
gratuitamente, es una impc^rtantc
aportación a la técnica dc trata-
micntos contra las pla?^as clrl c^im-
po en general, avalada por el pres-
tigio ,y la seriedad dcl pcrsonal, es-
pecializado profesionalmente, quc
ha hech^^ p^^sible su realización.
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La producción de semillas hortíco-
las, forrajeras e industriales

En la interesante labor que
está realizando el Estado en el
terreno de la producción de se-
millas selectas en España, re-
salta por su mayor volumen la
referente a cereales y patata de
siembra, pero también se están
consiguiendo interesantes resul-
tados en lo relativo a semillas
hortícolas, forrajeras, pratenses
e industriales, de las que vamos
a dar unos datos que demues-
tran la mejora obtenida en los
últimos años.

Actualmente la obtención de
dichas clases de semillas com-
prende la vigilancia por parte
del Estado de la producción de
semilla madre destinada a su
multiplicación para obtener se-
milla comercial; la visita a los
campos destinados a la produc-
ción de ésta; la toma de mues-
tras, precintado oficial y certi-
ficado de las partidas de semi-
lla comercial que reúne las de-
bidas condiciones para su sali-
da al comercio ; el análisis de
las muestras tomadas al efec-
tuar el precintado, para recha-
zar cualquier partida que no al-
cance el mínimo de calidad fija-
do y el control de la semilla ofi-
cialmente precintada mediante
su siembra en parcelas de obser-
vación, con el fin de descubrir
cualquier anomalía o deficien-
cia en la calidad que no hubiera
podido apreciarse en las fases
anteriores.

Este proceso se adapta, como
es natural, a las diferentes es-
pecies según sus características
y exigencias; así, por ejemplo,
para la semilla de alfalfa y tré-
boles, se hace un rigurosísimo
examen de las muestras para
garantizar no solamente si su
pureza y germinación son su-
periores al mínimo señalado, si-
no también el que están total-
mente exentas de semillas pará-
sitas, fundamentalmente de cus-
cuta.

Este control de la calidad en
la producción de las semillas ha
dado como resultado, en primer
lugar, una ordenación en la pro-
ducción de estas semillas que

hasta hace unos años se desco-
nocía en España y, además, li-
berarnos de las continuas im-
portaciones de estas semillas,
que eran la principal fuente de
abastecimiento del país.

En el cuadro siguiente se in-
dican, resumidas por clases, las
producciones obtenidas en los
últimos cinco años:

cierto, fué una de las más afec-
tadas por las mencionadas he-
ladas. De las pratenses, la ma-
sa más importante corresponde
a la semilla de alfalfa, de la que
se certifican ya unas 1.000 tone-
ladas, seguida por otras especies
pratenses, como son el trébol
violeta y el de Alejandría o
bersim.

La producción de semilla de
remolacha azucarera m e r e c c
un especial comentario. Actual-
mente nuestra producción osci-
la, como puede observarse en el

PRODUCCIOh EE KILOGRAMOS DE CADA AP10
CLASES DE SEMILLAS ---- -- --- --- --- ---

tQSz 1953 19^4 1955 1956

Hortícolas ...... 700.230 613.479 797.180 1.045.341 1.015.688
Forrajeras ..... 246.227 327.255 373.707 507.394 347.454

Pratenses ...... 583.724 820.103 975.807 1.173.240 1.397.167
Remolacha

azucarera ... 2.503.534 2.783.264 2.907.447 3.360.902 2.406.549

Totales ... 4.033.715 4.544.101 5.054.141 6.086.877 5.166.858

Del examen de este cuadro se
deduce una clara tendencia al
aumento de la producción de
semillas selectas de las especies
que nos ocupamos, observándo-
se un ligero descenso para la
producción del año 1956, debi-
do principalmente a las impor-
tantes pérdidas sufridas por los
cultivos destinados a la produc-
ción de semillas, como conse-
cuencia de las persistentes he-
ladas acaecidas en la mayor
parte de nuestro país durante
el mes de febrero de 1956.

En el grupo de semillas hor-
tícolas, las producciones m "as
importantes en cantidad son las
de las tres leguminosas de ver-
deo-guisante, haba y judía-
siendo también de destacar las
producciones de otras especies,
como cebolla, lechuga, acelga,
zanahoria y repollo. Entre las
especies forrajeras destaca por
su volumen la producción de se-
milla de remolacha, que, por

cuadro, alrededor de las 3.000
tms anuales, que son las nece-
sarias para cubrir totalmente la
demanda del país, habiéndose
así liberado España de la im-
portación de esta semilla, quc
era, salvo la que producía la So-
ciedad General Azucarera, el
modo normal de abastecimien-
to. Un dato muy significativo,
respecto a la alta calidad de la
semilla de remolacha azucarer^I
que se obtiene en España, es el
hecho de que en el año 1955
se exportaron a Alemania 2.500
toneladas de esta semilla, exce-
dente de cosecha de años ante-
riores, operación que, aun con
su carácter circunstancial, indi-
ca un reconocimiento de calidad
de nuestras producciones.

En el cuadro siguiente se ha-
ce una valoración de la produc-
ción de todas estas semillas, to-
mando como base los precios dc
venta de entidades productoras
a comerciantes mayoristas

c^LA^r: DH. sr^u^t.i.Ati
Prod,wci6n F ç̂+̂ A.
Pr^^medio de lon \'alorncidn de In

roducci(n Pte^a,io> 1952-19sG p .

Hortícolas ........................ 834.383 20.900.000
Forrajeras ........................ 360.407 7.200.000
Pratenses ........................ 990.008 17.900.000
Remolacha azucarera ....... 2.792.339 47.500.000

Totales ............ 4.977.137 93.500.000
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Vemos, por tanto, que las ci-
fras totales del valor de la pro-
ducción anual de semillas hor-
tícolas, forraj eras, pratenses y
remolacha azucarera supera en
la actualidad a los 90 millones
de pesetas.

Con las producciones medias
del quinquenio 1952-56, a que
nos venimos refiriendo, se esti-
ma que pueden sembrarse las
siguientes superficies de culti-
vos, cuyo valor bruto total tam-
bién se indica:

ellas se obtienen tengan una
mayor pureza de especies, per-
mitiendo mantener sus buenas
condiciones de empleo durante
más número de años, al evitar
se infecten de malas hierbas y
plantas perjudiciales, como es la
cuscuta para la alfalfa y trébo-
les. Con el empleo de semilla se-
lecta de remolacha azucarera,
el mayor incremento se obtiene
por el doble motivo de mayor
producción de raíz y azúcar por
hectárea, y de mejor pureza de

LASE DF:SEMILLAS

Produc-
cionee K^e.
Promediu

añoe

Iiectareae
yue pur.drn
sembraree

Valor bruto de la
prodnccióo Pte.

1952-7956

Hortícolas .............................. 834.383 16.700 417.500.000
Forrajeras .............................. 360.407 14.500 174.000.000
Pratenses ............................... 990.008 39.600 475.200.000
Remolacha azucarera .............. 2.792.339 111.700 1.787.200.000

Totales ............... 4.977.137 182.500 2.853.900.000

El incremento en el valor de
la producción agrícola por el
empleo de las semillas selectas
antes mencionadas no es fácil
de calcular, por ser numerosos
los factores que intervienen en
dicha elevación. En las simien-
tes hortícolas, aquél se debe
tanto a un aumento de la pro-
ducción por hectárea, como a
un mayor valor de los produc-
tos hortícolas, por su más alta
calidad y uniformidad de tipo.
En las forrajeras, el aumento se
debe principalmente a una ma-
yor productividad por hectárea,
influyendo menos que en las
hortícolas la mejor calidad del
producto. En el empleo de se-
millas selectas pratenses inter-
viene de forma considerable otro
factor, que es la mayor pure-
za de las semillas, lo que impli-
ca que los prados permanentes,
temporales o anuales que con

jugos, lo que rebaja el costo de
elaboración industrial del azú-
car.

Como decimos, es difícil, por
tanto, al ser tan variados los
factores que intervienen en la
mayor productividad, calcular
ésta, aun de forma aproxima-
da, pero estimaciones directas
hechas en algunos cultivos, tan-
to por datos obtenidos en Es-
paña como en el extranjero, per-
mi.ten cifrar este incremento de
productividad económica en una
cifra no inferior, según espe-
cies, del 10 al 20 por 100 del
producto bruto total. Por tanto,
no es optimista estimar que el
empleo en España de las semi-
llas selectas hortícolas, forraje-
ras, pratenses y de remolachet
azucarera supone anualmentc
un incremento neto de la renta
nacional superior a los cuatro-
cientos millones de pesetas.

El continuado aumento de la
producción hace concebir fun-
dadas esperanzas en el futuro
de la obtención de semillas se-
le•ctas en España, ptzes a pesar
de las importantes cifras antes
mencionadas, el empleo de estas
semillas supone aún un porcen-
taje pequeño respecto a las ne-
cesidades . reales del país.

Las exportaciones quizá pue-
dan ser, en breve plazo de años,
un capítulo no despreciable de
nuestro comercio exterior. En
la actualidad las cifras de ex-
portación son todavía pequeñas,
como se demuestra en el cua-
dro del pie de esta página.

También aquí se observa una
clara tendencia al incremento
de las exportaciones, dejando
aparte, como es natural, la ex-
portación ocasional de 2.500 to-
neladas métricas de semilla de
remolacha azucarera realizada
para Alemania el año 1955, ya
que normalmente este país es
no sólo productor, sino exporta-
dor de esta semilla en gran es-
cala. Las mayores perspectivas
para la exportación se concen-
tran en la semilla de alfalfa
-que tiene gran aceptación en
mercados de Hispanoamérica, y
principalmente en Méjico-y en
determinadas semillas hortíco-
las y pratenses para los países
del Centro y Norte de Europa,
cuyas condiciones climatológ•icas
no les permiten producir estas
semillas en forma económica.

España está actualmente en
condiciones de fom.entar estas
exportaciones, ya que muchas de
las casas europeas productoras
han perdido sus habituales co-
laboradores en países de más
allá del telón de acero y del Nor-
te de Africa, y desean sustituir-
los por otros países de clima me-
diterráneo, entre los cuales Es-

E X P O R'f A C I(1 N [^. N K I L O C It A M(^ N

E 9 P F. C 1 F. S

1952 1 953

Remolacha azucarera ... ... ... ... ...
31.010 113.940

Otras forraj eras y pratenses ... ... . 1.000 -
Diversos hortícolas ... ... ... ... ... . 50 925

Total ... ... 32.060 114.865

1 954 1^^bfi 19 ^n

- 2.500.000 50
269.705 220.045 258.937

10.435 26.500 1.260
6.693 3.285 11.598

286.833 2.749.830 271.845

410



AGH ^ ^'l LTURA

paña reúne condiciones muy es-
timables.

A1 hablar de las semillas fo-
rrajeras se sobreentiende que
nos referimos a las hasta ahora
típicamente empleadas en el co-
mercio interior, es decir, remo-
lacha, esparceta, nabo, col y za-
nahoria, así como ray-grass in-
glés e italiano, trébol violeta,
encarnado y de Alejandría, y
demás pratenses que, en menor
escala, eran utilizadas funda-
mentalmente p a r a jardinería.
Pero desde el año 1953 se está
trabajando también en España

en la introducción de nuevas
especies forrajeras d e secano
australianas, americanas y afri-
canas, que tiendan a mejorar los
pastizales de las grandes zonas
áridas de nuestro país. A tal
efecto se ha comenzado también
la obtención de semillas de di-
chas especies, de las que se ob-
tuvieron, en 1954, 6.494 kgs, que
pasaron a 13.664 en 1955, 20.766
en 1956, estimándose la produc-
ción de este año, de acuerdo con
la superficie cultivada, en unas
100 Tms.

dio en cuanto la situación de
poblados de braceros, plantas
industriales, accesos, utilización
de cursos de agua, y ello con
una paralela acción por tierra
que permite perfilar detalles.

Otra aplicación es al recono-
cimiento de suelos, lo cual no se
puede hacer sin la existencia de

unos cuadros previos de identi-
ficación del complejo vegetal
con el suelo que lo caracteriza,

lo cual a veces es posible con
rapidez, como sucede en el caso
de formaciones de manglares,

de marismas, de suelos con fa-
cies salinas, arenas de pobre ve-
getación, pero en otras el pro-
blema es más difícil, y en tal ca-
so la fotografía lo resuelve; ella
permite a veces reconocer es-
pecies indicadoras que dan la
clave para la identificación de
un suelo.

La fotografía se interpreta
con el auxilio de los cuadros ela-
borados, en que se recogen el
tipo de vegetación y su aspecto,
el relieve, la clase y distribución
de los movimientos del agua so-
bre el terreno y las caracterís-
ticas específicas de sectores fo-
tográficos que dan la clave para
generalizar las deducciones.

La identificación de especies
forestales señala una forma de
determinar la vocación de un
suelo ; una fotografía del bos-
que de Guinea en que aparecen
las despobladas copas de hojas
jóvenes enrojecidas del okumen,
señala un suelo bien drenado,
mientras que, al contrario, las
copas altísimas, reducidas, de
hojas grandes arracimadas y
rojas pueden señalar con el pa-
lo de hierro una estación hú-
meda. En general, en la foto-
grafía se pueden señalar "tipos"
fotográficos de bosques o forma-
ciones botánicas, que para una
zona dada quedan bien identi-
ficados por un equipo terrestre.

Otras áreas sin formaciones
vegetales se prestan a un reco-
nocimiento geológico fotográfl-
co, aunque algunas veces tam-
bién se pueden establecer rela-
ciones a priori entre vegetación
y geología, que permiten sacar
utilidad al cliché obtenido, aun-
que evidentemente no con la ni-
tidez del suelo geológico.J. N.

la fotografía aérea y Ia agricultura
La fotografía aérea era ya im-

prescindible en todos los planes
y esquemas para representar la
superficie del terreno, y gracias
a ella se facilitaron todos los
trabajos geodésicos y topográfi-
cos, se descubrieron yacimientos
minerales, ruinas y señales de
antiguas civilizaciones, y en las
guerras resultó un método fun-
damental para examinar con de-
tenimiento objetivos enemigos,
que la rapidez de un reconoci-
miento o la ímperfección del ojo
de humano no podían descubrir
sobre la tnarcha. Es precisamen-
te como consecuencia del gran
uso y aplicación constante que
la fotografía aérea ha tenido en
la Segunda Guerra Mundial, que
hoy es posible extender el cam-
po de acción de aquella a nuevas
misiones de paz, tanto en los
países de vieja cultura, con el
sttelo desnudo y sin rincón por
reconocer, como en los nuevos,
en que la vegetación climax,
bien herbácea, arbustiva o arbó-
rea o mixta forma un manto
protector que hasta ahora obli-
gaba a du.ros reconocimientos a
pie, a veces sin horizonte, con
perturbaciones en los aparatos
topográficos y, sobre todo, con
una lentitud que resultaba in-
compatible con la prisa general,
pero más que nada con la in-
quietud por progresar y desarro-
llarse que tienen las nacionali-
dades que aparecían dormidas y
renacen, o que están ahora en
el ardiente Crisol de su crea-
ción,

La fotografía aérea, debida-
mente interpretada, y, sobre to-
do, adecuadamente coordinada
su organización con otra terres-
tre que acumula la experiencia
larga sobre el conocimiento de
actividades y características lo-
cales, está en condiciones de su-
ministrar con rapidez una serie
de datos que de otro modo pa-
sarían desapercibidos y serían
difíciles de representar y rela-
cionar.

Ej emplo de tales aplicaciones
sería la rápida confección de
mapas de cultivos o grupos agro-
lógicos, pues la fotografía des-
taca suficientemente los dife-
rentes cultivos, especialmente si
se acude al color ; los cultivos
anuales diversos, los arbóreos,
los bosques, praderas, marismas,
montes bajos, huertas, construc-
ciones agrícolas, barbechos, et-
cétera, todo queda perfectamen-
te representado, y de ello se ha-
ce uso amplio en todos los paí-
ses y en España, no sólo para
el levantamiento del mapa na-
cional, sino en todo lo que se
refiere a catastro, concentra=
ción parcelaria, conservación de
suelos, flncas mejorables y tra-
bajos de colonización de gran-
des zonas.

En las tierras de los países
poco desarrollados económica-
mente, la fotografía aérea, ade-
más, permite elegir los empla-
zamientos más adecuados para
nuevas poblaciones y campa-
mentos, límites de grandes con-
cesiones territoriales y su estu-
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La alfalfa que
El recrío, que hace años no

se practicaba nada, es una de
las modernas tendencias gana-
deras. No es otra cosa que com-
prar ganado joven para que
aproveche los forrajes que pro-
duce una finca, transformán-
dolos en carne.

Las característica.s principa-
les son: ganado de precocidad
o casi precoz, como el holandés,
que es el más buscado hoy para
este fin; forrajes y régimen de
estabulación. En estas condicio-
nes de explotación casi se llega
a la técnica avanzada de los paí-
ses más adelantados en gana-
dería.

El recrío sólo puede practi-
carse en regadío, al contar con
forrajes suficientes, y entre és-
tos ocupa el primer rango la
alfalfa.

Creemos que la alfalfa es, en-
tre todos los forrajes, el más
adecuado para el recrío de ani-
males jóvenes, entre otras cosas
por su riqueza vitamínica, prin-
cipalmente en la K, antihemo-
rrágica; algunas del grupo B, la
C y la preciosa vitamina A, que
juega tan importante papel
-hasta del 50 por 100- en el
peso y crecimiento de los ter-
n.eros. Pero sobre todo por su
elevado contenido en calcio, que
tan interesante es para la for-
mación y buen desarrollo del
esqueleto de los animales en
crecimiento. Es tan elevado este
contenido cálcico, que en un ki-
lo de alfalfa se encuentra tanto
calcio como en tres litros de le-
che.

He aquí los resultados de la
experiencia de recrío con alfal-
fa que hemos practicado con
terneros y terrenos ex profeso
para este fin:

DATOS TÉCNICOS

Superficie de los tres banca-
les: 0,3435 hectáreas.

Sembrados de: alfalfa. Edad:
3-4 años (plena producción).
Terneros añojos: 3 años.

Observaciones: Han dado una
producción normal -46.00 kgs.
de forraje verde, equivalente a
un 25 por 100 de hen0 = 11,500

^
come un ano^o
kilogramos por hectárea-, pese
a que son tierras ácidas, típicas
de alcornocal, que es el mejor
índice de la ausencia de cal,
mientras que la alfalfa, como
es sabido, tiene un pH óptimo
comprendido entre 7 y 8, es de-
cir, alcalino.

En el primer mes sobra alfal-
fa verde, que se henifica. A par-
tir de entonces, por haber de-
crecido la producción, consume
la totalidad del forraje.

Consumo diario de alfalfa
verde, recién segada, entre los
tres añojos: 157 kgs. diarios.
Por cabeza: 52 kgs.

En 97 días que duró el recrío:
15.229 kgs.

Alfalfa henificada consumi-
da: tres haces diarios de 3,5 ki-
logramos.

En 37 días (10 agosto a 15
septiembre) : 338 kilos.

Peso de los terneros al 12 de
junio: 784 kilos.

Peso de los terneros al 15 de
septiembre: 1.073 kilos (303 -}-
-r- 375 ^- 395 kilos).

Reposición: 289 kilos. Equiva-
lente a un kilo de aumento dia-
rio vor cabeza.

Régimen de explotación segui-
do: absoluta estabulación.-Ali-
mentación exclusiva con cuan-
ta alfalfa verde podían comer
(52 kilos diarios por cabeza), y
en los últimos 37 días se le agre-
gan 3,5 kilos diarios de buen he-
no de alfalfa para cambiarles
un poco el régimen "rabiosa-
mente" verde y que asimilen
mejor, siguiendo la curva de pe-
so su evolución normal en vez
de pararse.

DATOS ECONÓMICOS

Septiembre 15.-Venta de tres
terneros de 1.073 kilos, a 16 pe-
setas kilo, 17.168 pesetas.

Junio 12.-Compra de tres
terneros, 784 kilos, a 18,50 pese-
tas kilo, 14.504 pesetas.

Corretajes, 321 pesetas.
Insecticidad, 75 pesetas.
Vacuna de Carbunco bacteri-

diano, 8,35 pesetas.
Un frasco de anticólico y

un 1, manzanilla, 15 pesetas.

Peso en básculas, 53,65 pe-
setas.

Jornales de riegos, siega, re-
tírada de estiércol, etc., un mí-
nimo de 10 pesetas diarias (no-
venta y siete días), 970 pesetas.

Total gastos: 15.946,95 pese-
tas.

Total venta: 17.168 pesetas.
Beneficios: 1.221,05 pesetas.

Equivalente a un beneficio
por añojo de 400 pesetas en tres
meses.

Beneficio por hectárea de al-
falja: 4.000 pesetas (con diez
terneros).

OBSERVACIONES FINALES

Téngase en cuenta que debi-
do a la "lengua azul" entró tal
pánico con el ganado ante el te-
mor a la infección de esta epi-
zootia, que las 18,50 pesetas-kilo
de compra se convirtieron en 16
pesetas-kilo al vender, ante la
afluencia de ganado en los ma-
taderos.

Claro que aquí no hemos in-
cluído el interés del capital em-
pleado, que al 6 por 100 anual
corresponden al trimestre 225
pesetas. Ni se carga tampoco el
riesgo, que es muy alto. El mis-
mo día que se iban a vender hu-
bo un aventamiento alarmante
que amenazó la vida de uno de
los terneros, resuelto, gracias a
Dios, con un rápido y oportuno
frasco de anticólico en un litro
de infusión de manzanilla, que
siempre tenemos a mano. De no
ser así, el pequeño beneficio ob-
tenido se hubiese transformado
en fuerte pérdida.

Creo será inevitable que el
lector de AGRICULTURA compare
las cifras de este trabajo con las
de cualquier otro cultivo de re-
gadía; pero de nada sirve huir
de las realidades.-Joaquín Do-

mínguez Martín.

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

SE VENDE ALMAZARA, dos pren-

sas hidráulicas perfecto estado con-

servación. Dirigirse a José Hurtado.

Conde Montornés, 1. Valencia.
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L05 1VIERCADOS DE PATATAS
Y LEGUMaRES

Generalidades. - Las cosechas
levantinas se van agotando, dre-
nadas por la demanda de las
provincias interiores, en las cua-

les todavía apenas se han ini-
ciado los arranques de sus pa-
tatas de variedades más preco-

ces; otra causa de la disminu-
ción de existencias en esa re-
gión es la exportación incesante

de patata, especialmente al Uru-
guay, que continúa con un rit-
mo bastante estable de 15.000

Tms mensuales, si bien en este
mes ya han hecho su aparición
en aquella República patatas de
otro origen. Es digno de recor-
dar que las patatas españolas
ganaron los primeros concursos
en Montevideo hace cuatro años,
lo que dió lugar a unas inter-
venciones periodísticas en 1 o s
diarios de la nación hermana,
muy encomiásticas para España
y su resurgimiento, pues la le-
yenda de nuestra hambre, y si-
tuación aislada, se rompió en
América en esta primera emba-
jada comercial, en que la pata-
ta española salió triunfante, co-
mo ahora, en la competencia
con otros países europeos.

La bella isla de Ceilán, bos-
cosa y con su economía casi ex-
clusivamente basada en la pro-
ducción de té y caucho, va a
aparecer como cliente en este
mes ; ya en anteriores ocasiones
había consumido pequeñas par-
tidas ; mas en esta exportación
se alcanzarán las 2.500 Tms, pro-
cedentes de Valencia, Murcia y
Granada; mercado no muy exi-
gente, admite diversas varieda-
des, con tal que no estén mez-
cladas en un mismo saco y sean
calibradas a tamaño pequeño 0
mediano.

Estas demandas extraordina-
rias han contribuído a desaho-
gar el mercado de origen, y, por
consiguiente, la patata está fir-
me por primera vez desde hace
más de un año ; un síntoma de
tal firmeza lo da no solamente
el alza del precio en el campo,
situado al nivel de 1,20 pesetas
por kilogramo, sino que la pa-

tata está ahora casi toda en
manos de los almacenistas.

Sin hacer presión los restos de
patata temprana, se beneficiará
la patata del Centro, que se
arranca en pleno verano, tanto
más cuanto que en Talavera,
Toledo, Aranjuez, Salamanca y
Valladolid la superficie que se
dedicó a patata fué sensible-
mente menor que en la campa-
ña anterior; en cambio, en los
regadíos del Henares y Tajuña
el cultivo de patata se consoli-
da, monopolizando el suminis-
tro madrileño a partir de otoño
hasta fin de año.

De todos modos, esta situa-
ción de firmeza no anima toda-
vía al agricultor, escarmentado
por precios n o remuneradores
durante un ciclo que ya cubre
tres años, período suficiente-
mente largo para que el labra-
dor considere que este producto
no es interesante, y reduzca las
superficies en tal medida que
incluso la prensa diaria españo-
la recoge ya este eco generali-
zado por doquier.

En algunas zonas de patata
temprana, en que es usual sem-
brar patata de segunda cosecha,
llamada "victorina", de Malaga
o"verdete", en Orihuela, la re-
ducción de siembra en esta épo-
ca va a ser grande por falta de
agua; el río Segura lleva el cau-
ce seco entre Murcia y su des-
embocadura; de Cieza a Arche-
na se vadea por cualquier pun-
to ; en Alicante el riego se res-
tringe, y típicos cultivos, como
el de pimiento para cáscara y
tomate tardío han tenido una
merma de superficie grandísi-
ma; pero es la patata que se
siembra en agosto (como las ha-
bas de verdeo, repollo y coliflor)
la que tiene perspectivas más
desfavorables, y se puede prede-
cir que prácticamente desapare-
cerá.

Estas restricciones e n 1 a s
siembras no vendrán acompaña-
das por alzas excesivas de los
precios, porque es notorio que
la der^and^, tambiér3 ^a dism^-

nuído, como ha sucedido en el
consumo de legumbres secas.

La disminución de siembra no
parece haya de repercutir en el
consumo de patata selecciona-
da, cuyo precio está en estrecha
relación con el de consumo ; la
patata seleccionada ha alcan-
zado un crédito cierto ante el
agricultor; incluso en regiones
como Asturias y Galicia, que
eran las más reacias, hay una
demanda creciente, de modo que
la aspiración a que de las tres-
cientas mil toneladas métricas
de patatas sean de semilla se-
leccionada el 30 por 100, está
próxima a ser alcanzada, supe-
rándase así el porcentaje que
logran naciones de medio más
afín al español, como Francia,
Portugal e Italia.

E1 hecho de haber sobrado en
la campaña anterior ciertas can-
tidades de patata de siembra de
importación es consecuencia si-
multánea del elevado costo de
la patata extranjera y de la cre-
ciente aceptación de la patata
de siembra nacional, que ya ha
hecho excursiones prometedoras
fuera de nuestras fronteras y
dentro del área mediterránea.

Precios.-Puede decirse que ha
habido una elevación general de
precios en toda España; en el
campo no baja de una peseta el
kilogramos, salvo en algunas zo-
nas andaluzas, en que patatas
con daños de polilla y de gusa-
no del alambre ( alfilerazos) no
se cotizan a más de 0,80 pts/kg,
hecho completamente normal,
incluso con gran demanda del
tubérculo.

Legumbres. - La cosecha de
garbanzos ha sido desigual ; la
primavera húmeda ha desarro-
llado extensos ataques de rabia
en amplias zonas andaluzas,
mientras que en Avila, Toledo,
Cuenca, Segovia, Salamanca, et-
cétera, los garbanzales han da-
do buenos rendimientos.

Más regularidad tienen las
lentejas. Aunque todavía no se
han lanzado al mercado canti-
dades apreciables d e cosecha
nueva de legumbres secas, a,quél
no está animado, si bien se no-
ta localmente Cierta especula-
ción.-J. N.
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CiEREALES Y LEGUMBRES

Prosiguen normalmente 1 a s
operaciones de siega y trilla de
los cereales y legumbres de oto-
ño, faenas que se han interrum-
pido en varias ocasiones a cau-
sa de los chubascos. A fines del
mes de junio, la mejoría del
tiempo, que se puso francamen-
te veraniego, favoreció con el
aumento de temperatura el nor-
mal desarrollo de estas opera-
ciones, las cuales adquirieron en
todas partes intensa actividad.
Las lluvias frecuentes, aunque
no intensas, y las suaves tem-
peraturas que han reinado du-
rante el final de primavera y
principio de verano, han favo-
recido mucho la evolución de las
últimas fases del desarrollo de
las plantas en las regiones más
tardías, así como la buena gra-
nazón en las de recolección más
temprana, con excepción de al-
guna parte de Andalucía occi-
dental, en donde, por su mayor
adelanto, no han podido benefi-
ciarse por completo de las exce-
lentes condiciones meteorológi-
cas del pasado mes de junio.

La granazón ha sido magnífi-
ca en Badajoz, a favor de unas
condiciones meteorológicas ex-
cepcionalmente buenas. En Cá-
diz la realidad de la cosecha de
los trigos más tardíos supera a
las esperanzas, merced a la sua-
vidad extraordinaria de la tem-
peratura, en coincidencia con la
granazón. En Zamora las abun-
dantes lluvias y las temperatu-
ras b a j a s determinaron una
gran mejoría de la cosecha ce-
real, la cual ha granado en bue-
nas condiciones. En Murcia los
cereales maduraron bien; pero
como había poca mies, la cose-
cha será inferior a la prece-
dente.

Los cereales de Cuenca pre-
sentan buena cosecha; no suce-
de otro tanto con la de legum-
bres, que es bastante variable

y, en conjunto, deficiente. En
Huesca la producción en la zona
de Los Monegros es inferior a
la de 1956; pero como en la
montaña ocurre lo contrario, en
total se nivelará ganancia con
pérdida, para resultar una cose-
cha análoga a la precedente.
Algo parecido sucede en Teruel
con la cosecha de trigo, ya que
en el Bajo Aragón será media-
na, y en el Alto, superior, con
lo cual, en conjunto, se quedará
en buena, que no es poco, para
según ha venido el año. Los tri-
gos de Alava verán su produc-
ción mermada a causa de un
ataque de roya.

Se desenvuelven normalmente
los maíces en general. Sin em-
bargo, de Pontevedra nos dicen
que están atrasados, y en Gui-
púzcoa, el exceso de agua en el
terreno perjudica al maíz, a las
judías y también a los trigos.

Ha mejorado el estado de los
arrozales y es buena, en gene-
ral, la cosecha de garbanzos,
aunque en algunas comarcas
han sido intensos los ataques de
rabia, singularmente en las pro-
vincias de Cádiz, Córdoba y Se-
villa, como sucede siempre cuan-
do las lluvias coinciden con cier-
to grado de calor. En cambio, los
garbanzales de Badajoz están
muy bien.

En el sur de la provincia de
Avila las algarrobas darán esca-
sos resultados, porque ahora es
cuando se toca el efecto de
aquellas heladas tardías en ple-
no mes de mayo.

En los regadíos de Murcia y
Alicante se lucha con la falta
de agua de riego, ya que en los
pantanos de cabecera hay me-
nos agua embalsada de lo co-
rriente para esta época y de lo
deseable como mínimo.

Las tormentas acompañadas
de pedriscos han causado daños
locales en Alava; en varios tér-
minos de Logroño los perjuicios
han sido ocasionados por el pe-

drisco y por verdaderas trombas
de agua. En Segovia las pérdi-
das afectan, afortunadamente, a
zonas reducidas. En Gerona las
intensas lluvias y la piedra han
originado serios perjuicios e n
Bañolas y Ordís. En Guadalaja-
ra el pedrisco hizo de las suyas
en los términos de Anguita y
Aguilar de Anguita. En Tarra-
gona los pueblos damnificados
por tormentas y pedriscos han
sido Vilabella, Nulles, Vilarrodo-
na, Bafrim, Aiguamurcia y Valls.
En Teruel los términos que han
sufrido daño son Obón, Alacón,
Navarrete del Río, Utanda, To-
rre de los Negros, Gúdar, Cosa,
Barrachina, Báguena y S a n
Martín del Río. En Valladolid
las tormentas han dejado un
amargo recuerdo en Villamar-
cial, San Miguel del Pino, Villa-
garcía, Tordehumos y San Pedro
Latarce, y, finalmente, en Za-
mora las localidades afectadas
son Toro, Morales de Toro, Ca-
ñizo, Verdemarbán y Belver de
los Montes.

Los cereales, con respecto al
mes anterior, han mejorado en
Cádiz, Granada, Burgos, Soria,
Valladolid, Ciudad Real, Cuen-
ca, Guadalaj ara, Madrid, Tole-
do, Huesca, Teruel, Zaragoza,
Albacete, Castellón, Murcia, Va-
lencia, Zamora, Baleares, Léri-
da, Badajoz, Logroño, Coruña,
Alava, Santander y Jaén. Sola-
mente han empeorado en Ge-
rona, Pontevedra, Guipúzcoa y
Las Palmas. Y están sensible-
mente igual en Córdoba, Huel-
va, Sevilla, Almería, Málaga,
Avila, Segovia, Alicante, Sala-
manca, Barcelona, Tarragona,
Cáceres, Lugo, Orense, Vizcaya
y Asturias.

Con respecto al mismo mes del
año anterior, hay mejoría en
Huelva, Almería, Granada, Má-
laga, Burgos, Segovia, S o r i a,
Cuenca, Guadalajara, Madrid,
Teruel, Albacete, Alicante, Cas-
tellón, Valencia, Salamanca, Za-
mora, Gerona, Lérida, Tarrago-
na, Badajoz, Cáceres, Logroño,
Coruña, Lugo y Santander. Con-
trariamente, marchan peor en
Córdoba, Sevilla, Jaén, Vallado-
lid, Ciudad Real, Zaragoza, Mur-
cia, Barcelona, Alava, Las Pal-
mas y Baleares. Por último, es-
tán igual en Cádiz, Avila, Tole-
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do, Huesca, Pontevedra, Guipúz-
coa, Vizcaya, Oviedo y Orense.

Estableciendo la misma com-
paración con el mes anterior,
para las legumbres, registramos
mejoría en Jaén, Burgos, Valla-
dolid, Cuenca, Madrid, Huesca,
Teruel, Albacete, Castellón, Mur-

cia, Zamora, Lérida, Badajoz,
Cáceres y Logroño. Por el con-
trario, la impresión es desfavo-
rable en Sevilla, Málaga y GuI-

púzcoa. Estando sensiblemente
igual en Cádiz, Córdoba, Huel-
va, Almería, Granada, Avila, Se-
govia, Guadalajara, Toledo, Ali-
cante, Salamanca, Barcelona y
Santander.

Respecto al año anterior, ob-
tenemos una impresión favora-
ble en Huelva, Granada, Bur-
gos, Segovia, Cuenca, Teruel, Al-
bacete, Alicante, Castellón, Sa-
lamanca, Zamora, Lérida, Bada-
joz, Cáceres, Logroño y Santan-
der. Desfavorable, e n Cádiz,
Córdoba, Sevilla, Almería, Jaén,
Madrid, Toledo y Murcia. Sen-
siblemente igual en Almería,
Málaga, Valladolid, Avila, Gua-
dalajara, Huesca y Guipúzcoa.

^11ÑED0

Los viñedos, en general, vege-
tan bien, aunque en algunas zo-
nas han hecho su aparición
las enfermedades criptogámicas,
que se combaten con intensidad.
En Córdoba, por lo tardío de las
Iluvias, en coincidencia con las
temperaturas más bien altas,
hay en algunas zonas un fuerte
ataque de mildiu. Por la misma
causa, nos dicen de Huelva que
hay pérdidas importantes en el
viñedo, a causa del mildiu y del
oidium. En Barcelona continúan
los tratamientos contra ambas
enfermedades criptogámicas,
siendo especialmente fuerte el
ataque de mildiu.

En Badajoz se registra un in-
tenso ataque de pulgón y otro
de polilla.

En Andalucía oriental y occi-
dental, y en Galicia, la futura
cosecha de uva se conceptúa que
no llegará a ser como la del año
pasado.

VARIOS

Se inicia el arranque de la pa-
tata de segunda época con nor-

males rendimientos, ultimándo-
se la recolección de la tempra-
na, la cual dió buena produc-
ción y buena calidad. Las tar-
días se van desenvolviendo nor-
malmente.

Los patatales de Pontevedra,
además de vegetar con retraso,
han sufrido un fuerte ataque de
mildiu.

El cultivo de la remolacha
azucarera se desenvuelve con
normalidad en toda España.

E1 algodón presenta cierto re-
traso vegetativo, lo cual no es
raro, teniendo en cuenta que ha
nacido medianamente y que ha
sido preciso resembrar varias ve-
ces. En algunas zonas de Ara-
gón, hasta cuatro, ya que des-
pués de las lluvias levantaba el
tiempo con mucho aire y se for-
maba costra en el terreno.

FRUTALES

En general están dando bue-
nas producciones, y son acepta-
bles las futuras cosechas de fru-
tos secos, a juzgar por las actua-
les perspectivas.

La cosecha de fruta de vera-
no es irregular en la provincia
de Alicante. En Cuenca hay po-
ca fruta, a causa de las heladas
primaverales. En Guipúzcoa la
madurez viene retrasada por el
exceso de humedad. En Lugo
los fríos tardíos de la pasada
primavera han perjudicado sen-

siblemente a los frutales de hue-
so, hasta el punto de que la co-
secha será mediana, estando,
además, el fruto dañado. La fru-
ta de pepita ha librado bastan-
te mejor.

La floración de los agrios ha
sido magnífica en Valencia, es-
perándose por lo mismo una
buena cosecha. El naranjo, en
Murcia, tuvo mucha flor prime-
ro y ha tenido buen cuaje des-
pués. En cambio, los limoneros
continúan su proceso de rege-
neración de los daños sufz•^dos
en febrero de 1956, y su cosecha
se cifra solamente en un 30 por
100 de la normal. Más cosecha
de agrios habrá en Castellón que
el año anterior.

En Asturias hay una buena
cosecha de manzana a la vista.

La de albaricoque, en Murcia,
es este año reducida; en cambio,
la de melocotón, que se está co-
giendo, se sujeta a las cifras
normales.

En Baleares empezó h a c e
quince días la recolección del al-
baricoque con excelentes resul-
tados; en esta provincia la co-
secha de almendra será buena ;
los árboles permanecen en buen
estado y con mucho fruto a la
vista. En Alicante hay buena
impresión de almendra y garro-
fa. En Castellón los almendros
y los algarrobos darán cifras de
cosecha que rebasarán a las de
la pasada campaña.
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POR TIERRAS MANCHE;GAS
IMPRESION DE SUS CAMPOS Y COSECHAS

Por ^stas planicies de la Man-
cha de dilatados horizontes se
viven momentos de un .incesan-
te trajinar y en los que el labra-
dor lo da todo. No descansa;
madruga, trasnocha, no sestea,
y todo por las atenciones inelu-
dibles ^quc su cosecha merece.
Yor cierto que la magnitud de
ella le ha hecho desarrugar el
entrecejo al encontrarse con ma-
yor cosecha que la que espera-
ba, ya que ias lluvias, oportuní-
^imas, la salvaron.

Las eras que circundan ciuda-
des y pueblos están por comple-
to abarrotadas de hacinas que
el tiempo, tan caliginoso, se ha
encargado d^e secar bien a pla-
cer. L^as faenas de trilla se lle-
van a ritmo acelerado precisa-
mente por esta circunstancia fa-
vorable, y van cayendo inexora-
blemente parva tras parva con
velocidades de vértigo, ya sean
taiito por emplear lo^s usuales
procedimientos del sistema an-
tigti:o, como si lo son de ambien-
te moderno que centuplican su
eficacia.

Son dignos de considerarse
realm^ente 1 o s sorprendentes
avances que en la Mancha se
han producido con la moderni-
zación de su agricultura. Aho-
ra, con las tareas de recoleccióu
de los cereales se están ponien-
do de manifiesto los afanes pro-
gresistas de estos que siempre
fueron ríisticos labradores, y
que en todas las manifestacio-
nes se aprecia algím rasgo de
e s t a modernización utilitaria,
que con toda sagacidad acopla-
ron a sus antiguos sistemas.
Tanto en los duros trabajos del
acarreo de las mies,s, donde el
motor hiciera su ya definitiva
intervención y en los que se ob-
servan los más heterogéneos in-
genios, creados para su acopla-
miento e instalación en los re-
molques de los tractores agríco-
las, como en las innovaciones
que por tc;das las eras se van
viendo, demuestran, u n a vez
más, el elevado espíritu renova-
dor y modernizante en estas li-
des recol^ectoras, siempre bajo

las ímpresiones de signo retró-
grado.

Muchas son ya las máquinas
segadoras, atadoras o no, como
también las ultramodernas co-
sechadoras que van siendo pues-
tas en uso por los esforzados pa-
ladines del progreso en e s t a
IVlancha. En las eras se ven ya
instalados poderosos artefactos
que devoran cantidades ingen-
tes de mies, para entregar el
fruto limpio y envasado. Por
parte de los modestos, que toda-
vía utilizan la trilla y caballe-
rías, han motorizado sus aven
taduras por los procedimientos
más ingeniosos y con los que en-
cuentran gran satisfaccíón. Luc-
go vienen los entusiastas dei
tractor, que so yan muchos, y
con los que realizan trabajo>
dignos de destacarse, pues es sa-
bido q u e la intervención dcl
tractor er^ el agro manchego h«
venido a ejercer una influenci^a
como nunca pudo llegar a^u-
ponerse, según puede muy bien
apreciarse en el caso siguiente:

Se ha visto en una gran era
de un modesto pueblo de la ruta
cervantina a un zigzagueante
tractor, conducido por una ex-
perta y bella muchacha de die-
cinueva años, trillar con este vi-
goroso artefacto que llevaba sei,
trillas a remolque cerca de cua-
trocientas fanegas de cebada, a
razón, pues, de una parva de
doscient.as fanegas por la maña-
na y otra por la tarde, conside-
rándose en estos medios agríco-
las como una hazaña de verda-
dero récord Luego amontonó, y
acoplado a una moderna aven-
tadcra ensacadora aventó en po-
co más de cuatro horas las cua
trocientas fanegas que trillara;
•y que pocos momentos después
transportara a las cámaras. To-
tal : en quince horas, cuatrocien-
tas fanegas encamaradas, que ya
representa «perfomance».

L a s impresiones cerealistas
en la Mancha ya van viéndose
claramente. P a r a satisfacción
de todos, incluso de los pesimis-
tas, ya puede hacerse públíco
que el año actual supera al pa-

sado en toda la línea y en todas
las especies cerealistas y legu-
^ziinosas. Tanto en la cebada,
que se salvó de milagro, comc
los panes, leguminosas y ave
nas, están resultando a todas lu-
ces superiores a la pasada cam
paña, y si la nascencia de los pa-
nes hubiera sido de mejor apro-
vechamiento de las semillas ti-
radas, el cosechón obtenido en la
Mancha ñubiera sido de verda-
dera época. Las cebadas se en-
cuentran algunas de ellas atizo-
nadas, pero sazonaron con buen
tempero y humedades y habra
fanegas^ de 34 y 35 kilos. La;
avenas, inconmensurables. To-
das las aguas tardías las favore-
cieron, y no se ve cn el campu
sembrado alguno de estF cereal
que no presente esplendidez en
su aspecto, circunstancias muy
similares que concurren en lo^
centenos, que hay muy poco.;
malos.

Resumiendo : Un b u e n año
c•erealista, aunque quede la que-
ja de que pudiera habcr sido ma-
yor .

Ei viñedo en la Mancha está
francamente prometedor. Tiene
lozanía y cosecha, y salvo con-
tingencias inespera^das h a b r á
cantidad y calidad en sus mos-
tos. E1 «mildiu», que apuntó
en algunas zonas con marcado
carácber de alarma, ha sido so-
focado con forzosa eficacia pcr
la elevaci,ón de la temperatura
ambiente, que dejó la acción del
daño tal cual se encontraba en
la última decena de junio, aun-
que, no obstante, aprécianse en
las ya desarrolladas cepas lo^
efectos de esta enfermedad crip-
togámica ; la p^arte supervivien-
te, que es la importante, ha dE^.
compensar con crece^ estas de-
ficiencias.

E1 negocio de los vinos de es-
tas tierras continúa sumido e.^
un letargo, que ya va siendo de-
masiado prolongado. Tcdo es-
triba en que con beberse menos,
porque otras bebidas se pusie-
ron de moda y hacen furor de^-
plazar.do a los vinos y su consu-
mo, se ha reducido considerable-
mente ; pero en los medios vi-
nicultores de cierto espíritu de
iniciativa conciben solucione^
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que podían cooperar, con efica-
cia quizás definítiva, a su mejo-
ramiento, siempre qu ^ se des-
arrollaran con verdadera buena
fe. Uno de estos sistemas es :
Primero, iniciar una campaña al
estilo moderno difundiendo las
bondades de estos vinos como
indispensables en t o d a mesa
bien servida, y que testimonios
médicos se encar•garían de ru-
bricar; segundo, que se ha olvi-
dado en la mayor parte de los
hoteles, fondas y pensiones dc
Eshaña el servirlo ^en sus me-
sas, y si alguno lo hace cobra
precios actronómicos, y tercero,
que se pusieran en vigor las dis-
posíciones dictadas y que reanu-
daran sus investigaciones los
veedores para perseguir el agua-
do de los vínos y su bautismo
consiguiente al ser detallados,
lo que origina el distanciamien-
to de los verdaderos degustado-
res de estos vinos, que salieron
de las bodegas con bouquet, gra-
do y coior indiscutibles. Estos y
otros sistemas, realizables to-
dos, pueden llevarse a la prácti-
ca y se obtendrían resultado,
satisfactorios.

Con vistas a abastecer al Go-
bierno de Bonn, de la Alemanía
occidental, han venido produ-
ciéndose reuniones en Ciudacv.
Real de los alcaldes y presiden-
tes del Sindicato de la Vid de
las zonas vitivinicultoras de las
provincias de Ciudad Real, To-
iedo, Cuenca y Albacete para el
establecimiento oficial de la de-
nominación del origen de los vi-
nos, en este caso M.^rrcxn. En es-
tas reuniones se aboga por la
natural diferenciación de estos
caldos, según sea la zona de la
NIancha de que se trate y que
ya ha sido preconizado en esta
misma sección por el informan-
te el pasado mes. Tcdo es Man-
cha, sí ; pero las zonas produc-
toras de mejóres calidades, quc
las consiguen en detrimento de
la cantidad por las especíales
propiedades de sus terrenos de
poco fondo, ya que al producir
en menores cantidades lo ganan
en calidad, bouquet y resisten-
cia, no pueden compararse, por
lo tanto, ^on las otras restantea
zonas superproductoras de cin-
co, siete y hasta diez kilos por

cepa, cuya calidad desmerece
se nsiblemente.

Estos extremos quedan pcr
de^limitar, da^do su interés, y se
cree como posible quede defini-
do en estos o parecidos térmi-
nos que atañe por separado a la:.
diferentes zonas : El término vi-
ñcro de proximidades de Val-
depeñas y, por consiguiente, de
^aracterísticas similares, se lla-
maría a s í: Denominación de
origen, cMancha - Valdepeñas».
Por el de Manzanares, se cons-
tituiría así: «Mancha-Manzan^:-
res» , y así sucesivamente Man-
cha-Tomelloso, Mancha - Socué
llamos, M a n c h a- Consuegru,
Mancha-Villacañas, Mancha-Pc-
dro Muñoz, y así hasta la casi
incontables plazas de estas cua-
tro provincias prcductoras, cu-
yo^s vinos, aun siendo Mancha,
tienen tan diversas característ i-
cas que los distinguen c influ-
ye:. en los mercados.

Siguen siendo los alcolioles
los árbitros indiscutibles del mo-

Distin

Orden Civil del
Con motivo del aniversario

del Alzamiento Nacional se han
conce^dido la,^ siguientes conde-
ccraciones:

Gra^zdes C r^u c e s: D. Lmilir^
Ullastres Coste y D. José Alons,:^
Fernández.

Encomiertda de Número: Don
Pedro C'ruz Auñón, D. All'redo
Jiménez Millas, D. José Luis 'I'a-
boada García, D. Ramiro Gómez
Garibay y D. Ramón Castilla Pé-
rez.

Enco^rrz^ie^n,da Ordir^a^ri.a.• D. Mi-
guel Olivas Soto, D. Francisco
Gómez y Gómez Jornada, don
Arturo Gallardo Rueda, D. Ma-
nuel de la Peña y Bernalc;o d^
Quirós, D. Mariano^ Jaqu^^^tot
Urzuiaga, D. Luis Gar^^_Z d^^
Oteyza, D. Jasé María Ayc^rbc
Valles, D. Leovigildo Garrido
Egido, D. Guillermo Santa Cruz
Tobalina, D. Miguel Arias Ca-
rralón, D. Laureana Sáiz Mon-
tero, D. C'arlos Sánchez Botij<^
y D. Ricardo Comíns Martínez.

Cr2^z Sen.cilla de Caballero:
D. Enrique Fernández Trujillo,

mento vinícola de la Mancha.
Su influencia se deja sent.ir ;^•
marcan la pauta en las cotiza-
ciones, que precisamente por la
dignidad de que se encucntra
poseído este negocio dc lus al-
coholes, no hay duda dcL que fa
vorece a los vinos. Est.os aguan-
tan las tarascadas quc el t.iemp^.^
les va prodigando, y es de espc-
rar que al amparo de los alco-
holes se sostengan y quizás pu-
aieran to^nar algo, pues la pru-
piedad se cncuentra mu,y forta-
lecida y el mercado c^tcrior
opera con firrneza.

Las cotizacione, dc alcohole.^
y derivados al ^día dc hoy, salv^^
alteraciones que pudi^ca^an pro-
ducirsc, son las siguícntc^s : Al-
cohol i°ectificado JG g^^ a d o s,
21 /21,25. P 1 e m a s dc Ortijo,
15,^5/15,50. M o s t o Azufrado,
17,l5/18. Vinos fábrica, 15,50/
15,75. Mistelas blancas, 21,75/
22. Vinos blancos ra;ua Zon<1
Nordeste, 16. Norte y Centro,
16/1F,50. Mcridional, 1 ^/1 ^,50.

M. DíAr 1': ^ t;ti.

c i o n e s

Mérito Agrícola
D. Eduardo Castiñeira Alfonso,
D. Rafael Salazar Soto ll. An-
tonio Ballesteros Lt^pcz y dor^
Angel Riesgo Reque,^a.

Medalla de Bro^icc:: D. h.'duar-
do Calviño García, D. Honori^;
G a r c í a Vicente, D. Santiagu
Martín Sánchez, D. I'c^dro Mar•-
tínez P'ernánd^ez, 1>. Vicentc^
Mwioz Ledesma y D. José Ru.,
1^Iartínez.

Orden al Mérito
de la República Italiana

Por Decreto finnado por el
Presidente de la Reptíblica ita-
]iana, y a propuesta del Minis-
tro de Agricultura y Montes,
doctor Colombo, ha sido conce-
di^do el ingreso en la Orden a]
Mérito de la República it.alian i
zl ingeniei•o Eladio Morales y
Fraile, por su excelente actua-
ción durante su estancia en Ita-
lia como Agregado^ agrónomo a
la Embajada de España a favor
de los inttreses a^^onómicos dc
los dos países.
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1^ORiV1AS PARA INTENSIFiCAR LA

RECOLECCION DE CEREALES

En el Boletín OJicial del Estado del
día 13 de julio de 1957 se publica una
Orden del Ministerio de Agricultura
en relación con el epígrafe, que dice
lo siguiente:

Las circunstancias que concurren
en los momentos actuales en la reco^
lccciún de la cosecha de cereales, y an-
te^ la eventualidad de que parte de
ellas no pudieran serlo a su debido
tiempo, hacen que por este biiniste-
rio se adopten las medidas oportunas
a fin de que la maquinaria adecuada
con que actualmente se cuenta se uti-
lice al máximo una vez que los pro-
pietarios de aquélla hayan realizado
sus propias faenas.

En su virtucl, y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos quinto, sex-
to y séptimo de la Ley de 5 de no-
viembre de 1940, y en uso de las facul-
^ades que confiere a este Ministerio el
artículo 11 de la misma, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

1 ^ Se faculta a los Gobernadores
Civiles de las provincias en donde no
existen medios suficientes para la re-
colección de los cereales en tiempo y
forma debidos, para que a través de
las Jefaturas Agronómicas. Cámaras
Oficiales Sindicales Agrarias y Her-
mandades Sindicales de Labradores y
Ganaderos, se utilicen en la referida
recolección cuantos elementos mecá-
nicos existan en I^a p^rovincia, tales
como scgadoras, trilladoras, aventado-
ras y cosechadoras, y, en casos excep-
cionales, de los tractores necesarios
para accionar estas máquinas.

2.^^ Los duelios de esta maquinaria,
que trabajen por cuenta ajena con

estos elementos, serán dispensados del
pago de la contribución industrial que
pudiera corresponderles por este con-
cepto, de acuerdo con lo que disponc
el artículo quinto de la referida Ley.

3.° Dando cuenta previamente a la
Dirección General de Agricultura, los

Gol^ernadores Civiles, en las zonas
donde estimen conveniente de su pro-

vincia, padrán disponer en la medida
necesaria la movi:ización y prestación

del ganado cíe trabajo y mobiliario me-
cánico existente en cada término mu-

nicipal, de forma tal que, utilizándolo
sus duelios preferentemente y con la

máxima rapidez, pueda también em-
plearse en otras exp•lotaciones agríco-
las que lo precisen.

4 ^^ La prestación de los elementos
de trabajo, si los dueños de los mis-
mos lo desean, se realizará utilizán-

dose con su propio personal, y el pre-
cio de estos servicios será señalado por
las Jefaturas Agronómicas, a propues-
ta de las Hermandades Sindicales de
Labradores y Ganaderos, formulada
por conducto y con el informe de la
('ámara Oficial Sindical Agraria, cuan-
do exista discrepancia sobre su cuan-
tía entre ambas partes. Las Jefaturas
Agronómicas resolverán igualm e n t e
las incidencias que se puedan presen-
tcu• en cu^3nto al repartimiento de po-
siblcs daños ocasionados en los medios
mecánicos objeto de la prestación, ain

uac^rior recurso.

Madrid, 11 dc julio de 1957. -( C^-
novas.

Ĵxtracto del
BOLETIN . OFICIAL

DEL ESTADO
Fincas unanifiesLlmente mejor,tbles.

Decreto del Mínísterio de Agricu:tu-

ra, fecha 31 de mayo de 1957, por . el

que se declara fínca manifiestamente

mejorable la denominada «Las Arripas»,

del término municipal de Piedrabuena

(Chtdad Real ). («B. O.» del 21 de ju-

nío de 1957.)

Agricultura, fecha 15 de junio de 1957.

por la que se declara obligatorio el tra-

tamiento cantra la mosca del olivo en

díferentes términos municipales de la

provincia de Castellón. («B. O.» del 21

de junio de 1957.)

Cenbr.tles Lecheras.

'I'ratamiento obligatorio contra la mosca

del alivo,

Resolución de la Dirección General de

Orden conjunta de los Ministerios de

la Gobernacián y Agricultura, fecha 12

de junio de 1957, por la que se resuel-

ve el concur^o abíerto para la conce-

s'ón de Centrales Lecheras en La Co-

ruña. («H, O.» del 21 de junio de L957.)

En el mismo Boletín se publíca otra

Orden conjunta de ambos Ministeríos,

re°erente a la puesta en marcha de la

Central Lechera «Lechera Vizcaína, So-

ciedad Anóníma».

En el «Boletín Oficial» del 2'4 de ju-

nio de 1957 se publica una Orden con-

junta de los Ministerios de la Gober-

nación y de Agrictlltura, fecha 12 de

junio de 1957, por la que se autoríza

la creación de las Centrales Lecheras

adjudicadas a la Diputación Províncial

y a: Sindicato Provincial de Ganadería

do Sevilla.

En el «Boletín Oficial» del 25 de ju-

nio de 1957 se publíca otra Orden con-

junta de los citados Departamentos,

fecha 2 de abril de 1957, por la que

se aprueba el proyecto prese.ntado por

«Cooperatíva Lechera re Tortosan.

En el aBoletín Oficial» de la citada fe_

cha se publica otra Qrden de los Mi-

nisterios de la Gobernación y de Agi•i-

cultura, fecha 12 de junio de 1957, por

la que se autoriza la puesta en marcha

de la «Central Lechera Navarra, S A.».

En el «Boletfn Oficial» del 11 de ju-
lio de 1957 se pub:ica otra Ordan de
dichos Departamentos, fecha 27 de ju-

nio de 1957, por la que se anula la
concesíón de la Central Lechera adju-

dicada a la Cooperativa Ganadera de
Productos de Leche y Derivados, de Mur-

cia.

Pesca del camgrejo y del salmón•

Reso:ucíón de la Dírección General de

Montes, por la que se modifican las fe-

chas de veda para la pesca del cangrejo

en la provincia de Logrofio. («B. O» del

24 de junio de 1957. )

En el mismo «Boletín Oficiah> so mo-

difica el comienzo de la veda para la

pesca del salmón.

Unidades mfnimas de cult.ivo.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 24 de junio de 1957, por la que

se fija la unidad mínima de cultivo y

la unidad tipo de aprovechamiento en

:a zona de Madrigal de las Altas To-

rres (Avila). («B. O.» del 29 de junio

de 1957. )

En el aBoletín Ofícial» del 2 de ju-
lio de 1957 se publican cuatro Ordenes

del mismo Departamonto, fecha 24 de
junio de 1957, por 1^ que se fijan las
mismas extensíones para los pueblos de

Soto de Cerrato ( Palencia), San Pe:ayo

(Valladolíd), Torrecilla de la Torre (Va-

Iladolid) y Villaveta ( Burgos).
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()fet'tas parn la adquiciríón de maqul-

naria.

Resolución de la Secretaría General

Técníca del Mi^nisterio de Agricultura,

haciendo pública la apertura de plazo

de admisión de ofertas para la adqui-
síción de maquínaria a importar con

destíno a las autorizaciones de compra

del I C. A. («B. O.» del 29 de junio

do 1057.)

Autorizacione.5 prot i5leualey parn el

culti^^o de^l arroz,

Se publlca:n dos Resolucíones de la

Dirección General de Agricultura, ha-

ciendo públicas las 73 y 74 relaciones

de Qutorizacionee para e: cultivo del

crroz. («l;. O.» del 2 de ]ulio de 1957.1

yeRtlrov SoclaJOq,

Orflen con]uuta del Mlniaterio de

77aba]o y de la Becretaría General del

Movimiento, fecha 31 da mayo fle 1957,

Dor la que se dispone la colaboración

de las Hermandades Bíndicales de La-

bradores y Ganaderos con el Instituto

Nacional de Previsíón en orden a los

Seguros Socíales en la rama agropecua-

ria, («B. O.» del 4 de ]ulio de ]957.)

Aperturu y clerre de la caza.

Orden del Mí^nisterío de Agricultura.

fecha 18 de junio de 1957, por la que

se astablecen las fechas de apertura y

cierre del per:odo de caza para la tem-

porada 1957-58. («B. O, del 4 de ]ullo

de 1957. )

Declaruciún de Interév yocial•

Decreto del Ministerío de Agricultu-

ra, fecha 14 de julío de 1957, por el

que se declara de interés socíal la ex-

propiacíón por el Instituto Nacional de

Colonizacíón de parte de la fínca de-

nominada «Cascajo-Villar», pertenecíen-

te al término municipal de Murillo el

Fruto (Navarra). («B, O.» del 5 de ]u-

lio do 1957.)

En el mismo Boletín aparece otro De-

creto de ígua,l fecha y contenído, refe-

rente a varias fíncas sitas en los tér-

minos de Navalmoral de la Mata. y Pe-

raleda de la Mata (Céceres).

Concentración parcelaria.

Decreto del Ministerlo de Agricultu-

ra, fecha 14 de juao de 1957, por el que

se fleclara fle utilidad pública la con-

centración parcelaria de la zona de E1

Campillo (Valladolíd). («B. O.» del 5 de

julio de 1957 )

En el mísmo Boletín aparece un De-

creto fle igual fecha y contenido re-

ferente a Lovera (Guadala]aral.

Alberrues para gmnado.

Orden del Minleterío de Agrlcultura,

fecha 14 fle junlo de 1957, por la que

ee dispone la construccíó¢t obllQatoria

d^ alberguec para el ganado lanar en

varias iincas de la provincia de Bada-

jor. («B. O.» del 8 de ]ulio de 1957.)

C'oncer^•ac[ón del suelo agr[cola,

Orden del Mínisterío de Agrícultura,

fecha 18 de junio de 1957, en virtud

de la cual se aprueba el plan de con-

servación del suelo agricola del sector

de «LOS Cerrícos», de Oria (Almería).

i«B. O.» del 9 de julío de 1957. )

^otubramlento de Vocal,

Orden del Ministerio de • Agrícultura.

fecha 4 de ]ulío de 1957, por la cual

se designa a flon Santíago Molina Ross1

Vocal representante del Cuerpo de Ve-

terinarios titulares en la Mutualídad Ge-

neral de Funclonarlos del Ministerio de

Agrícultura. (aB. O.» del 10 do ]ullo

d© 1A57. )

I)erecho.y B.eales.

Urden del Mínlsterío de Hacíenda, fe-

cha 10 de ]u:ío de 1957, por la que

se díspone la formacíón de fndíces de

precios medíos de venta al objeto de

comprobar el valor de lss fincas rús-

ticas su]etas al Imguesto de Derechos

Reales. («B. O.» del 12^ de ]ulío de 1957. )

f Ĵ irecc•ión de Impuestm •obre la 1{entu.

Urden del Ministerío de Hacíenda, fe-

cha 10 de ]ulío de 1957, en virtud de

la cual se díspone la organización de

la Direcclón General de Impuestos so-

bre la Renta. («B. O.» del 13 de julio

de 1957.)

óeculección de la ensecha.

Urden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 11 de julio de 1957, por la cual

se dictan normas para la utilización al

m5xímo de la maquinaría, ganado de

trabajo y mobílíario mecáníco en la re-

colecclón de la actual cosecha de ce-

reales. («B, O.» del 13 de julio de 1957.i

Comi^;ibn EJecutlva del (Yédito .4grícvtla.

Decreto del Mlnisterio de Agricu:tu-

ra, fecha 2g de junio de 1957, por el

que se dispone que forme parte de la

Comisíón Ejecutíva del Servicio Nacio-

nal de Crédito Agrícola ei Director ge-

neral de Banca, Bolsa e Inversianes.
( aB, O.» del 18 de julio de 1957. )

Precio de fertílízantes.

Orden del Ministerío de Industria, fe-

cha 12 de ]ulio de 1957, por la que se

fl]a el precío Para la venta en fdbríca

a granel de los fertillzantes nítrogena-

dos, («B. O.» del 18 de julío de 1957.)

Fíncas mejorablea.

Decreto del Minísterio de Agrícultu-

ra, fecha 28 de ]unío de 1957, por el

que se declara fínca manifiestamente

mejorable la denominada «Vlllaíres», si-

ta en los términos munícípales de Sal-

dafia y Villafruel (Palencía i. 1«B. O»

del 19 de jttlío de 1957.)

('unceutrución parcelada,

Decreto del Mlnisterío de Agricultu-

ra, fecha 2g de junío de 1957, por el

que so divíde la zona de concentracibn

pa.rcelaria de Coberte:ada (Soria) en cín-

co subzonas índependíentes. («B. O.» del

19 de ]ttlio de 1957. i

En el lnísmo Boletin aparecc otro Dr^-

creto de lgual fecha, por el que sc de-

clara de utllidad públlca la concentra-

cíón parcelaria en la zona de MontarrC;n

i Guadala jara ) .

b;nvefianza,ti 1(enica^.

Ley de 'l0 de julío de 1957. sobre or-

denación de las ensc"nanuas técniccts.

1«B. O.» ^del 22 de ]ulio de 1957. )

1'acimicnllra de fi>,5futos.

Orden del Ministerio de Industría, fe-

cha 12 de julío de 1957, por la que se

determina la reserva provlsional a fa-

vor del Estado, durante un afio, dc :os

yacímíentos de fosfatos en determína-

das zonas de las províncías de "Ioledo

y Cáceres. 1«B. O.» del 22 de ju:io de

1957 )

Colegin5 Veterinarios.

Orden del Mínísterio de Agrícultura.

fecha 17 de julio de 1857, por la que

se nombra a don Esteban Ramón Alcá-

zar Olarte, Presidente del Consejo Ge-

neral de Colegios Veterinaríos de Espa-

fia, («B. O.» del 23 de julio de 1957.)

('eutralev I,ccheras.

Orden con]unta de los Minísteríos de

Gobernación y Agricultura, fecha 12 de

julio de 1957, por la que se autariza la

puesta en marcha da la Central Lechera

ad]udicada a «Cooperativa Agropecuaria

de Ganado Productor de Leche y Derí-

vados». («B. O.» del 23 de ]ulio de 1957J

^E VENDE FABRICA DE 7NSP7CTICII)AS AGRICOl.Ati

^ ARSEtiIA'I'OS

('nn autor•ización oficial Ministerio de Intlustri;i ^^ .14inisterio rit^

Agriculttu•a.

Dirigirse a aC2UIY1[('AMP», Ltda.

1)on Pedro el Católico, ]h. lAKAG(^ZA
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Ceba de ganado vacuno joven

Don Pedro Morante, Alaejos (Valladolid)

Desde hace poco tiempo me dedico a la ceba
de qanado vac2cno, y, por tanto, le ruego me
oriente sobre razas más precoces de nuestra
cabaña en tal sentido. Si los machos de la
zona de Torrelavega, si los rabinos de la zona
de Boñar (León), si los moruchos de Sala7nan-
ca, si los hola^zdeses, etc., etc.

Al mismo tiempo le agradeceré me orie^zte
sobre la fórmula ali^nenticia más adecuada
para los mismos, teniendo en cuenta que el
qanado que engordo es de uno a dos años, an-
ticipándole que en esta zona cuento con los
siquientes piensos: algarrobas, ^naíz, cebada,
avena, alfalja, algo de veza y de yeros.

Ración diaria por animal de mezcla y paja.
Horas más propicias para la distribución de
las raciones y cuá^ztas veces es conveniente
darles de beber, y si es aconsejable el insta-
lar e^z el cebonero bebederos automáticos.

De las razas que usted cita solamente tenemos
experiencia directa de la raza frisona holandesa.
Esta raza, muy conocida en España y explotada
generalmente como productora de leche, es la co-
múnmente llamada holandesa, a secas, y que us-
ted conocerá. Nosotros hemos explotado esta raza
para producción de carne, comprobando que su re-
sultado es muy satisfactorio. A esta misma con-
clusión han llegado cuantos tenemos noticias que
han realizado la misma prueba

Se trata de un ganado selecto, precoz, de rápido
crecimiento, cualidad que puede aprovecharse para
obtener carne. En cuanto al cebo, como formación
de grasa, una vez desarrollado totalmente el ani-
mal, su comportamiento es aceptable, aun cuando
no pueda compararse con las razas carniceras es-
pecializadas de ceba precoz. En este aspecto tene-
mos entendido que la raza parda suiza se com-
porta mejor, manteniendo asimismo la facultad de
crecer rápidamente como la holandesa, si bien es
de menor tamaño que ésta.

Se trata, como usted ha podido ver, de aprove-
char la precocidad de razas lecheras y de doble
aptitud selectas para llegar a obtener carne ma-
gra de manera rápida.

En lo que a otras razas se refiere, tenemos bue-
nas referencias de la raza mantequera leonesa, que
es buena carnicera, pero creemos que dentro de la

raza se pueden encontrar estirpes o familias que
difieran entre sí más que una raza de otra. Esto
ocure también con la raza rubia gallega.

Las razas frisona holandesa y parda suiza tienen
por ahora la ventaj a sobre las demás de su preco-
cidad, obtenida por una continuada y metódica
selección, de la que carecen, salvo casos especiales,
actualmente las razas autóctonas de esa región.

Hoy día se están realizando importaciones de ra-
zas carniceras extranjeras para estudiar su compor-
tamiento en nuestro país, pero aún no es tiempo
de conocer el resultado de las experiencias reali-
zadas, que traerán consigo la difusión de las razas
adecuadas, poniéndolas al alcance de los ganaderos
particulares. Por lo expuesto le aconsejamos que
compre animales jóvenes de la raza frisona holan-
desa o suiza parda, siempre que no tenga a su al-
cance ejemplares selectos de razas autóctonas de
comprobados resultados.

Para alimentar técnicamente bien animales de
un año, en el supuesto de un engorde medio de un
kilo diario, le aconsejamos la ración siguiente, com-
puesta con los alimentos de que usted dispone :
Ocho kilogramos de heno de alfalfa o 40 kilogra-
mos de alfalfa verde, 0,7 kilogramos de míz grano,
0,7 kilogramos de cebada, 0,7 kilogramos de ave-
na y 0,3 kilogramos de algarrobas, veza o yeros,
o bien mezcla de todos ellos.

Los granos debe usted darlos molidos o al menos
triturados, mezclados con paja a discreción.

Tiene particular importancia la calidad del heno
o el estado de la alfalfa verde. Un buen heno, de
color verdoso, con gran cantidad de hojas, o una
alfalfa verde tierna, recién cortada, tienen un con-
siderable valor, que se refleja en un aumento de
peso notablemente superior al esperado, como he-
mos tenido ocasión de comprobar directamente. Lo
mismo podemos decir del pastoreo en buenos
prados.

La comida puede distribuirse en dos o tres ve-
ces a lo largo del día, suministrando en primer
lugar los concentrados con la paja, y el forraje
verde en las restantes comidas. Lógicamente se
les debe dar agua después de cada comida, siendo
la forma de hacerlo de poca importancia desde el
punto de vista alimenticio. La instalación de be-
bederos automáticos suponemos le resultará cos-
tosa, y lógicamente influirá en el resultado econó-
mico del negocio, dependiendo esta influencia del
tiempo en que usted prevea amortizar las nuevas
instalaciones. Le aconsejamos como muy útil el
instalar una báscula, en la que regularmente (cada
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ALGODONIL
Producto especialmente elaborado para

combatir la plaga del algodonero.

"EARIAS INSULANA"
Es extraordinariamente económico.

No es tóxico.

No perjudica a la planta ni a la cápsula.

Ha demostrado su máxima eficacia contra el

"EARIAS INSULANA"

Por las siguientes razones:

1.^ Por ser un polvo impalpable de exce-

lente adherencia que carece completamente

de fito-toxicidad.

2 8 Por contener una buena dosis de sílice

que aumenta su acción insecticida por su-

marse este factor físico a la acción química

del producto.

3.^ Por contener gran riqueza en flúor

(61 por 100).

4.a Por su pureza química, que es de 99/

100 por 100.

5 a Porque su hidrolización con el calcio

del insecto es la más eficaz.

Reiteradas experiencias llevadas a cabo en

el extranjero y en España demuestran palpa-

blemente la insuperable eficacia de los pro-

ductos a base de fluosilicato en la lucha con-

tra el Earias.

Solicite folletos e información a:

Sociedad ^^ú^ima de ^buoos Medem
O'Donnell, 7 i^^o^ Teléf. 25 61 55

M A D R I D (1/^-7),^ Aportado 995

Ragi^trado en la Dlreccíón General de Agrlcultura con

el número 548.

quince días por ejemplo) pueda usted comprobar
si su ganado aumenta de peso y si lo hace en la
cuantía esperada. De acuerdo con estas pesadas
puede usted variar las raciones hasta llegar a una
situación económica rentable, al tiempo que va de-
sechando aquellos animales que se compruebe, en
pesadas sucesivas, que ya no aumentan de peso.

2.8u6

Ramón Olalquiaqa
Ingenlero agrónomo

Arrendamiento de molino aceitero

Un suscriptor

Soy arrendatario de una cuarta parte in-
divisa de un molino aceitero dedicado a la
molturación de aceituna propia y ajena, asi
como también de una fi^zca-olivar aneja al
mismo, dá^zdose la circunstancia de ser a su
vez propietario en u^z 50 por 100 de referida
almazara. El contrato es por cinco años, lle-
vando ya dos de vigencia, y, en líneas gene-
rales, he de manifestarles que el producto de
la cosecha en la finca-olivar es dividido entre
arrendador y arrendatario en un 50 por 100,
es decir, que constituye una aparceria, sien-
do míos todos los gastos, excepto los de co^z-
tribución, a carqo del propietario.

Respecto a la almazara, tengo contratada
una renta fija anual hasta su vencimiento, y
el arrendador pretende en la actualidad ha-
cer una revisión de contrato, movido por la
circunstancia de que al suscribir éste el pre-
cio oficial del aceite era injerior al actual,
máxime cuando en la campaña que ahora
termina ha visto benejicios superiores a su
cuarta parte indivisa de la renta estipulada.

Formulo, pues, la siguiente pregunta:
1.° ^Tiene el arrendador derecho a pedir

judicialmente la revisión del contrato, y en
caso de que ésta se llevara a efecto puede re-
percutir la subida ojicial del precio del aceite
sobre la renta convenida?

2.° En caso afirmativo, ^e^z qué proporción
debe estimarse dicha subida?

3.° Los beneficios obtenidos en la actual
campaña, ^repercuten en dicha renta o, de
lo contrario, hacen invariable la misma?

Teniendo en cuenta los artículos 1." y 2.° de la
ley de Arrendamientos Rústicos de 15 de marzo de
1935 y los artículos 1.°, 2.° y 3." de la ley de Arren-
damientos Urbanos de 13 de abril de 1956, enten-
demos que el arrendamiento de la almazara o mo-
lino aceitero a que se refiere en su consulta ha de
clasificarse como un arrendamiento de industria,
al que no se le puede aplicar ninguna de las cita-
das legislaciones especiales y que ha de regirse
por la legislación común, es decir, el Código civil.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 6 de
julio de 1955, declara que no pueden calificarse
de fincas rústicas las tierras que sean accesorias
de explotaciones industriales, debiendo ser califi-
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cadas por la unidad material que con la explota-
ción tienen.

De modo que las fincas que estén arrendadas
juntamente con el molino aceitero y formen una
unidad material con el mismo han de considerarse
accesorias de dicha almazara y seguirán su misma
suerte en cuanto a la aplicación de la legislación
ordinaria.

Siendo, pues, el arrendamiento de la almazara
un arrendamiento de industria, entendemos que
el arrendatario no tiene derecho a prórroga for-
zosa y que el contrato terminará al expirar los cin-
co años por los que se concertó y que el arrenda-
dor no tiene derecho a revisar la renta contrac-
tual, que se fijó en una cantidad de dinero anual,
y ha de permanecer invariable durante aquel pla-
zo contractual.

Ildefonso Rebollo
a,$Q7 AbDgado

Acciones o derechos de riego

Un levantino.

En la partida denominada "La Solana", del
paraje de Aguas Vivas, emplazado en este tér-
mino municipal, existe una parcela de terre-
no dedicada al cultivo del naranjo, que desde
su plantación viene regándose exclusivamen-
te del agua del pozo de la Sociedad de Regan-
tes titulada "La Botá^zica".

Desde hace aproximadamente dos años, y
por acuerdo tomado en la citada Sociedad, se
amplió la instalación elevadora de agua, in-
vitándose a los regantes no asociados que ve-
nían haciendo uso de las aguas sobrantes a
que para gozar de los mismos derechos que los
asociados aportasen una cantidad que se es-
timó en 4.000 pesetas por hanegada.

El propietario de la antedicha parcela, ha-
ciendo per,fecto uso de su derecho, estimó pre-
ferible invertir la cantidad que le correspon-
día satisfacer y las que por sucesivas derra-
mas se acordasen en una captación de agua
que, previo señalamiento, quedaba enclavada
dentro de la línea perimetral de su parcela.

Recientemente este propietario se ha visto
sorprendido ante el aviso de la citada Socie-
dad, amenazándole con negarle el agua para
el riego de su parcela si no satisfacía las pe-
setas 4.000 por hanegada, so pretexto de que
asi quedó establecido en sus Estatutos, a pe-
sar de que hasta la fecha, la perforación re-
señada no permite todavia el suministro de
agua necesaria para el riego de su finca.

Denunciado el hecho a esta Hermandad
Sindical, nos permitimos interesar de uste-
des se dignen contestarnos con la mayor am-
plitud posible, por tratarse de un problema
muy frecuente en esta zona.

Efectivamente, en la provincia de Valencia es
frecuente la existencia de pozos explotados en

INSECTI CIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

0

Usando indistintamente eate producto eli-

mina las plagas siguientes :

PULGONES d® todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.

ORUGAS DE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARA1'vUELO 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 RU^ SIRIfl I f RRV[UII C fl B ó RBRIR
MADRID

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

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

Director Técnico:

PEDRO MARROH
Ingeniero agrinomo

Director Qu(mico
^ Preparador:

JUAN NEBRERA
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MACAYA, S. A.
ofrece a los agricultores los siguientes insectici-

das y fungicidas, segiín fórmulas o importación

directa de su representada

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION
RICHMOND (U. S. A.)

INSECTICIDA AGRICOLA

YOLCK
EL MEJOR

insecticida a base de emulsión de aceite mineral,
bien solo o con la adición de dinitro-orto-cresol,

D. D. T., LINDANE o NICOTINA, con lo cual

puede cubrir toda la gama de tratamientos de
insectos en invierno o verano.

ORTHO MALATHION
Insecticida con riqueza en MALATHION técni-

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

«mosca del Mediterráneo» (Ceratitis capitata) y

la «m^sca del olivo» ( Dacus oleae), a^í como

^ontra «pulgones» y «ácaros».

ORTHOCIDE
Fun^icida conte^iendo el 50 por 100 de CAP-

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

frutales, asegurando mayor rendimiento, mejor

presentación de la fruta y muy superior conser-

vaeicín de los frutos 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: Tomás Heredia, 24.
ZARAGOZA: Escuelas P(as, 56.

Sociedad de Regantes, cuyos socios poseen accio-
nes o derechos de riego en proporción al número
de hanegadas que cultivan cada uno y en relación
al caudal del pozo.

En muchas casas, no cubriendo los socios las po-
sibilidades del caudal, se suministran las aguas a
cultivos de no socios, a precios previamente con-
venidos.

Como quiera que estos pozos tienen categoría de
aguas privadas, entendemos que su empleo es de
libre disposición de sus propietarios, de conformi-
dad a sus Estatutos, y, por consiguiente, el derecho
a riego que el consultante pretende ejercer hasta
que su alumbramiento de aguas en construcción
esté útil quedaría solamente justificado en caso de
existir aguas sobrantes, y entonces estimamos que
no es problema técnico, sino jurídico, a resolver
por vía gubernativa o judicial, ante el indudable
peligro de pérdida de cultivo.

2. 808 Redacció^a.

Ingreso en la Escuela de Peritos

Laboratorio enoló^,ico, Jumilla (í^lurcin).

Mi hijo José Evaristo está en posesió^a del
ba.chillerato laboral (ci^aco años) ^ ha de es-
tudiar para Perito Agrícola, ^ espero me di-
gan dónde he de dirigirme para saber el ^aue-
vo plan de estudio para el inqreso en la Es-
cuela. Si ustedes pueden facilitármelo, natc-
cho se lo agradecería.

Si el hijo del señor consultante tiene terminado
el bachillerato laboral, se puede presentar a la
prueba de Madurez en la Escuela de Peritos Agrí-
colas, y una vez aprobada, matricularse en el cur-
so selectivo.

Ahora bien, si el bachiller laboral que tiene cur-
sado es de Modalidad Agrícola y Ganadera, con
clasificación de notable en todos los cursos ,v en
su reválida, puede pasar directamente al curso se-

lectivo.
Emilio Siegfried Heredia,

2,809 Perito agi'ícola del Estsdo

Legalización de servidumbre

Un vecino de Anitúa.

So^ propietario de una finca por la cual
está establecida, por prescripción, una servi-
dumbre de paso de acuedtccto para el riego
de algunas fincas de diversos propietarios.

El río ha destrozado parte de la aceqzcia ^
los beneficiarios de la servidicmbre e^a ltcgar
de repararla ^ dejar las cosas como estaban,
han abierto un nuevo cauce, si^a autorización

de ninguna clase.
En la toma de agua de dicha aceqicia rzi

hay compuerta ^zi nzódulo de regtclació^a, por
lo que en días de aveni^las se inandan los te-
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ORTEGA NIETO (J. Migual).-
Fertilización ñitroqenada,
mineral y orqánica de abo-
no verde en el olivo.-Pu-
blicaciones d e 1 Instituto
Nacional d e InvesLigacio-
ne Agronómicas. - Un fo-
lleto de 20 páginas. - Ma-
drid, 1957.

Estos trabajos h a n sido
realizados por el director de
la Estación de Olivicultura de

Jaén, del Instituto Nacional de Investigaciones
Agronómicas, el ingeniero agrónomo don J. Miguel
ORTEGA NIETO, y se planearon pensando que en el
olivo, como en la mayor parte de los árboles fru-
tales, el nitrógeno es el primer elemento químico
entre los utilizados por el agricultor para el incre-
mento de su producción. Es corriente en las zonas
olivareras de más tradición y mayor rendimiento
unitario que se emplee el estiércol como abono
fundamental de este cultivo, y en tierras donde
al cultivo del trigo rinde pocos beneflcios, el olivo
medra ventajosamente, lo que parece indicar que
la cantidad de fosfórico y potasa que dichos árbo-
les requieren son extraídos del suelo por sus raí-
ces, en dosis suflciente para tener una alimenta-
ción fisiológicamente equilibrada. Aparte de esto,
sólo en muy pequeña escala se ha practicado en
España el abonado completo mineral para el olivo,
y las experiencias efectuadas en otros países no
han demostrado ningún beneficio económico apre-
ciable del fósforo y la potasa.

Siempre que se ponderen bien todos los facto-
res ecológicos y culturales (clima, marco de plan-

tación, características del suelo y poda) parece de-
ducirse de estos estudios realizados por ORTEGA
1VIET0 que con el abono nitrogenado se consigue
un aumento de producción, y en lo que se refiere
al abonado verde, previamente fertilizado el suelo
con superfosfato y potasa antes de la siembra, se

puede afirmar que constituye un abonado integral.
También se ha comprobado que la lluvia es el fac-
tor preponderante para conseguir efectos positivos,
pareciendo deducirse que los años con precipita-
ciones inferiores a los 400 mm no se observan re-
sultados apreciables. Es de presumir un aumento
del contenido en materia orgánico, habiéndose ele-
vado la producción de vegetación adventicia, y en
los años de sequía se ha favorecido la determina-

ción de toda clase de fallos, lo que supone una me-
jora en la capacidad de retención de la lluvia en
la capa superficial del suelo.

A1 precio actual del nitrógeno mineral, las dosis
superiores a 200 grs de nitrógeno por árbol resul-
tan, en general, antieconómicas, siendo más bene-
flcioso el nitrógeno orgánico. Respecto al abonado
verde, en las zonas olivareras con terrenos de con-
diciones medias y lluvias de 500 a 600 mm, ofrece

muy prometedoras posibilidades, tanto para la me-
jora del olivo como para la del suelo, con la con-
siguiente aminoración de la erosión del mismo.

SANCHÍS FÚSTER (José). - Las
^ heladas; cómo se produce^a

y cómo se evitan.-Un fo-
lleto de 76 páginas.-Edito-
rial Guerri, Palencia.

El autor, médico y veteri-
nario, recoge en este folleto
un estudio sobre los distintos
aspectbs de las heladas, em-
pezando por los económicos y

- sociales, de cuya importancia
da cifras impresionantes re-

feridas a la última helada del pasado año, en la
que ésta afectó a más de 600.000 Tms de naranja,
aparte de las pérdidas en fruto, jornales no satis-
fechos, transportes y cargamentos no efectuados,
y papel y cajas no utilizados. Tras esta valoración
de pérdidas, estudio el concepto y clases de hela-
das, la frecuencia de las mismas en las distintas
regiones españoles, donde tiene más importancia
el cultivo naranjero, y los factores que influyen
en dichas heladas, como son latitud, radiación te-
rrestre, altitud, cantidad de vapor de agua, proxi-
midades de grandes masas acuosas, viento, la re-
sistencia al frío de las distintas especies y varie-
dades, las condiciones individuales de cada árbol,
su estado de nutrición, cuidados culturales, estado
de la vegetación, etc. En otro capítulo estudia el
mecanismo de las heladas, explicando los motivos
de los daños que ellas ocasionan, considerando la
causa primordial y eficiente de la misma la con-
gelación e inmovilización de la savia.

Una vez estudiados todos estos preliminares,
analiza tanto los medios directos e indirectos para
evitar dichas heladas, así como las condiciones que
dichos medios deben reunir: sencillos, de fácil apli-
cación, eficaces, económicos y que requieran poca
mano de obra.

Después describe los diferentes medios para evi-
tar dichas heladas: pulverizaciones con agua ca-
liente o con sustancias grasas, toldos protectores,
calefacción de distintas clases, nubes artificiales y
ventiladores.

A continuación analiza los medios a poner en
práctica para predecir la posibilidad e inminencia
de bajas temperaturas. Luego se ocupa de la serie
de medidas para que después de las heladas se pue-
da evitar la pérdida de naranja aprovechable, se-
lección de la naranja sana y tratamiento de los
árboles helados. Los últimos capítulos se dedican a
estudiar los seguros y organización de lucha contra
las heladas, para terminar con unas perspectivas
sobre los últimos adelantes en los distintos siste-
mas: calefacción por catalisis, por rayos infrarro-
jos o con vidrio negro, así como mediante la utili-
zación de energía solar.
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Anales del Instituto Nacional
de Investigaciones Agronó-
micas.-Ministerio de Agri-
cultura. - Dirección Gene-
ral de Agricultura.-Volu-
men V, número 4.-Madrid,
diciembre de 1956.

Este volumen de los Ana-
les d e l Instituto Nacio^zal
de Investiqaciones Agronómi-
cas está dedicado a recoger
las experiencias sobre riego

de remolacha azucarera y patata, realizadas duran-
te los años 1947 a 1953 por los ingenieros agrónomos
señores CAVANILLAS, VALÍAS y MARAVALL, de la SeC-
ción de Hidráulica Agrícola de dicha Instituto.

La finalidad perseguida en estas experiencias es
la determinación de las verdaderas necesidades de
riego de cada cultivo, en las diferentes condiciones
de suelo y clima que pueden presentarse, aparte
de averiguar las condiciones óptimas de riego
para que, siendo los más favorables al mayor ren-
dimiento de los cultivos, se consigan al mismo tiem-
po con el menor gasto posible de agua.

La razón entre el agua empleada (agua de lluvi;^
más agua de riego) y la evapotranspiración para
remolacha se distribuye normalmente alrededor
del valor medio empírico 101,15, y para la patata,
alrededor de 104,89.

La experiencia no está de acuerdo con la hipó-
tesis de que para ambas plantas el valor medio de
la razón agua empleada a evapotranspiración, sea
teóricamente igual a la unidad. Además, se ha de-
mostrado que la patata evapotranspira menos que
la remolacha. Existe asimismo una correlación po-
sitiva en el caso de la remolacha, entre la canti-
dad de nitrógeno aportada a la planta y la pro-
porción agua utilizada a evapotranspiración, en el
sentido de que, para una cantidad de agua emplea-
da fija, ésta es tanto menor cuanto mayor es la
cantidad de nitrógeno recibida, es decir, que cuan-
to más se abone la planta con nitrógeno, mejor
aprovecha ésta el agua que recibe.

Para ambas plantas existe una correlación po^i-
tiva fuerte entre el agua empleada y la produc-
ción, siendo más sensible a la influencia del pri-
mer factor sobre el segundo para la remolacha qlze
para la patata y para los grupos de dosis de agaa
empleada, la producción es tanto mayor cuanto
mayor ha sido la cantidad ae agua utilizada. Ei;
lisímetros, las dosis de agua más convenientes son
de 14.250 a 16.750 metros cúbicos por hectárea para
la remolacha, y de 4.600 a 6.000 para la patata.

Existe también una correlación positiva entre

producción y razón agua empleada a evapotranspi-
ración, más fuerte para la patata que para la re-
molacha, en el sentido de que, para una cantidad
de agua empleada fija, la evapotranspiración es
tanto menor cuanto mayor es la produeción. Hay
una correlación negativa más fuerte para la re-
molacha que para la patata entre producción y
consumo unitario de agua, de manera que, al in-
crementarse las dotaciones de ésta, la producción
crece más que proporcionalmente, es decir, que
cuanto mayor es la dotación del riego más pro-
ductiva es el agua.

Por último, los consumos medios unitarios de
agua para la patata y la remolacha diñeren sig-
nificativamente entre sí, siendo mayores para la
primera que para la segunda.

OLALQUTAGA (Ramón) : Electri-
ficación rural.-Publicacio-
nes del Ministerio de Agri-
cultura. - Anales Técnicos,
serie C, número 1.-Un vo-
lumen de 133 páginas.

Los beneficios de la elec-
tricidad en el campo no se li-
mitan sólo a disponer de buen
alumbrado, sino que hay otros
no menos importantes, tanto

para llevar las aguas como para accionar molinos
de piensos y otras máquinas fij as, el laboreo eléc-
trico de la tierra, la posibilidad de crear industrias
anejas a la casa de labor, como solución para el paro
ocasional campesino ; las aplicaciones en la avicul-
tura moderna, etc.

Por todo ello, el señor Olalquiaga, prestigioso In-
geniero agrónomo, desarrolla en este libro, que es
la segunda edición corregida y ampliada de su pri-
mitivo trabajo, algunos aspectos interesantes para
el desarrollo de la electrificación en España, ense-
ñando en forma concisa al usuario agrícola lo que
se considera fundamental con relación a este tema.

En sucesivos capítulos se habla con toda ampli,
tud y competencia de las aplicaciones agrícolas de
la electricidad en general, y concretamente en Es-
paña; sus dificultades y soluciones, la corriente
eléctrica y su transporte, los motores eléctricos, di-
versos sistemas de laboreo eléctrico y otras aplica-
ciones de la electricidad, como son el alumbrado,
elevación de agua, accionamiento de máquinas fi-
jas, iluminación de gallineros, incubadoras, cerca-
dos eléctricos, semilleros y camas calientes, ensilado
eléctrico, grupos electrógenos, etc. El último ca-
pítulo de tan interesante libro está dedicado a dar
a conocer la ayuda estatal a la electrificación agrí-
cola, principalmente en lo referente a los auxilios
que facilita el Instituto Nacional de Colonización.
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aî.'^p't?^:"^; } i^0^_^}

:,5,^.7,}^^. (f:•;^'^^^^4{tt^y .'^^ ^ h
^^7.^/^`^=::•;•-^^ [,^ .`c! r r,..4> ^^r^i ^ WLLiL//L!'llLC •.^.4 l.i^

^,500

^ • • ^

^I^C(, CC bCyO COSLO . ^s^ùsa.r,^e
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fabricado máquinas especiales para la separación
de la granilla de uva que la del Dott. G. Ciapetti,
de Roma, que ignoro si subsiste actualmente ; pero
pueden servir para este objeto todás las máquinas
aventadoras, adaptando las telas metálicas y los
tamices para este uso. En casi todas las destilerías
de orujo de España se separa hoy la granilla para
darla a los animales, y las aventadoras dan exce-
lentes resultados.

Aunque no conozco ninguna m.onografía sobre
esta materia, se ha publicado mucho sobre el acei-
te de granilla de uva. Así, por eje.mplo, la Revue de
Viniculture en sus números de 24 agosto 1911, 20
marzo 1924, 8 octubre y 10 diciembre 1925, 18 fe-
brero 1926, 3 noviembre y 1.° diciembre 1927 y 12
enero 1932. Su hoja divulgadora, de noviem-
bre 1916.

El Giornale Vinicolo Italiano de 6 enero 1910,
26 noviembre lall, 14 enero 1912, 8 noviembre
1914, 21 noviembre 1915, 12 noviembre 1916, 31
enero 1926, 13 septiembre 1922 y 12 junio 1928.

Le Pogres Agricole et Viticole de 6 julio 1913,
24 agosto 1924, 31 enero 1926, 13 septiembre 1927
y 12 junio 1938.

Oenologie Practique de L° marzo y 1.° abril 1911,
1.° febrero 1914 y 15 septiembre 1927.

L'Oenophile, 3.° trimestre de 1910 y enero hasta
octubre de 1927.

Wines and Vines de septiembre 1937.
España Agrícola de 20 febrero 1917.
Revista de Tecnología Industrial, Barcelona 1917.
La Liga Agraria de 10 febrero 1914.
Revista Internacional de Agricultura de octu-

bre 1327.
El Cultivador Moderno de ju.nio 1913.
Boletín del Ministerio de Fomento de 30 junio

1913 y la obra titulada Distillacione delle Vinzcc^,
de Matteo da Ponte (ediciones Hoepli), etc.

En el número de septiembre-octubre de L'Oeno-
phile se describe una fábrica para la extracción de
aceite de granilla de uva.

José María Fábregues

?,$1$ Ingeniero agrónomo

Dimensiones para un deter-
minado gallinero

Don Francigco Núñez, Rembibre (León).

Les agradeceré me digan dimensiones para
un gallinero de 250 aves, con su correspon-
diente parque.

Tratándose de establecer una pequeña granja,
para una población de unas 250 gallinas en puesta,
sometidas a un régimen semiintensivo, las dimen-
siones del gallinero pueden fijarse en 16 metros de
largo ; 5,00 de ancho ; 2,70 de alto en la fachada
delantera, y 1,70 en la parte posterior. Estas me-
didas son de luces interiores.

Con esta disposición corresponde a cada tres ga-
llinas un metro cuadrad9 de espacio y 0,70 r^et^os

cúbicos de aire por cabeza. Estas medidas facilitan,
además, una ulterior prolongación del local, si se
pensase, posteriormente, ampliar la explotación.

Técnicamente, cada gallina, tenida en explota-
ción semiintensiva, debiera disponer de 10 metros
cuadrados de parque; pero en nuestros días, de no
disponerse de terrenos que no sean útiles para cul-
tivo de cereales u hortícolas, no se puede pensar
en parques de semejantes dimensiones, reducién-
dose éstos a la más mínima expresión.

Sin embargo, cuando se proyecta dotar al galli-
nero de parque, se ha de planear la construcción
de tal manera que tenga doble parque, uno en la
parte delantera y otro en la posterior. Así, mien-
tras las gallinas salen a uno y van consumiendo
el forraje sembrado en él, se sanea el otro repo-
niéndose la hierba, trébol, alfalfa o forraje que
se hubiese sembrado, estableciéndose las salidas de
las aves en forma rotativa, con lo que se consigue
tenerlos siempre saneados y con verde.

Como arbolado que no debe faltar en ningún
parque, van bien los frutales, moreras, lilos y otros
arbustos, que proporcionan sombra y solaz a las
aves durante el verano.

José M.° Echarri Loidi.

2,$iq Perito avíco:a

Cultivo asociado de alfalfa y viña

Cooperativa A$rícola de ^an Isidro,

San Mateo (Castellón).

Disponiendo esta Cooperativo de un cam-
po de experiencias en el cual vamos a poner
la planta americana 41-B, por ser convenien-
te a la caliza de la tierra, desearía saber si
los dos años primeros, hasta que efectuemos
el injerto, podríamos cultivar, intercalado,
una leguminosa (alfalfa), ya que es suscep-
tible de poderlo someter a riego.

Rogamos nos informen a este respecto so-
bre si puede influir en el desarrollo de la
planta americana en pro o en contra, o si
creen ustedes ventajas económicas en un pe-
ríodo de tres o cuatro años empleando dicha
leguminosa.

El portainjerto 41-B es muy adecuado para los
terrenos calizos y tiene gran añnidad con todas
las viníferas, por lo que consideramos acertada ^u
elección ; pero le recordamos al señor consultan-
te la prohibición de plantar viñedo en regadío, así
como la obligatoriedad de solicitar autorización de
la Jefatura Agronómica, sin lo cual la plantación
sería clandestina y estaría sujeta a las sanciones
previstas en la Orden ministerial de 16 de julio
de 1955.

No podemos aconsejar, por tanto, intercalar al-
falfa durante tres o cuatro años, estimando que,
además, perjudicaría mucho el desarrollo de la
plantación.

2,8?0
Redacción
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Emerald y Floranna) de la especie Melilotus alba,
llamado en inglés Sweet-Clover -como los otros
melilotos-, y de cuya traducción literal procede
el error de Ilamar tréboles a distintas especies de
Melilotus.

Dicha variedad, introducida por la Estación Ex-
perimental de Iowa, de los Estados Unidos, es uti-
lizada como fijadora del terreno, y menos para
pasto en algunas zonas de Tejas, Arizona y Nuevo
Méjico, donde llueve más de 425 mm., y en las que
no existe el largo período de sequía estival carac-
terístico de nuestro cliina mediterráneo.

Por ello no se considera conveniente el cultivo en
nuestro país de la variedad a que se refiere el con-
sultante, pues la mayoría de nuestros secanos no
reúnen circunstancias ecológicas adecuadas, y en
aquellas en donde llueve más de lo indicado pue-
den utilizárse especies más interesantes, mientras
que en regadío convienen más la alfalfa y el tré-
bol violeta.

Por estas razones no se ha extendido su cultivo
en España, aparte de que tanto éste como otros
melilotos bisanuales, dados al ganado sin mezcla
con otras especies, pueden producirle algún tras-
torno, por contener un alcaloide denominado cu-
marina. En consecuencia, no será fácil que el con-
sultante encuentre semilla de meliloto Hubam en
el comercio.

Pero donde sí pueden ser interesantes algunas
variedades, tanto de Melilotus alba como de M. of-
ficinalis -las dos existen espontáneas en nuestro
país, además de otras anuales, como M. sulcata,
M. elegans, M. napolitana, etc.-, es en suelos de-
masiado alcalinos o en aquellos en donde el fosfó-
rico exista en forma poco asimilable.

2.815

Manuel Madueño Box
Ingenlero agrónomo

Contribución sobre la renta

Don N:riberto Wittenberg, Novés (Toledo).

Habiéndose presentado los inspectores para
la inspección sobre la contribución de la ren-
ta y calculkndome los beneficios a tipo fijo,
sin poder discutir estas ganancias, deseaba
saber por qué concepto puedo presentar icna
declaración relacionada con descuento, o sea,
bien por obras, por adquisición de maquina-
ria, obras de reqadio, electrificaciones y por
los cuatro hijos que tenqo, menores de edad
todos.

El consultante, además de las manifestaciones
que pudo hacer al ser levantada el acta por los
inspectores, ha tenido ocho días para presentar to-
dos los documentos que acrediten la disminución
de la base que por signos externos le atribuye la
nueva ley de 16 de diciembre de 1954, incluyendo
la documentación acreditativa de los gastos de ex-
plotación, de obras permanentes que constituyan
mejora para la explotación, facturas de adquisición
de maquinaria y Gertíficaciorlç$ de paçim^ento de

los cuatro hijos, para probar que son menores de
edad.

Haciéndolo dentro de los ocho días, la Inspec-
ción tiene elementos para efectuar la liquidación,
asignando entonces una base y una cuota, que
también puede ser impugnada por el contribuyen-
te, y ante la discrepancia, la Inspección remite el
expediente a la Dirección General sobre la renta
para que ésta declare la competencia del Jurado
Central, de acuerdo con el decreto de 31 de mayo
de 1944, y una vez el expediente en dicho Jurado,
éste concede quince días, poniéndolo de manifies-
to para formular alegaciones y aportación de nue-
vos documentos, resolviendo con carácter definiti-
vo, previa la facultad de recabar cuantos informes,
antecedentes o dictámenes considere convenientes
para el mejor fundamento de sus resoluciones.

Con arreglo al artículo 5.° del citado decreto de
31 de mayo de 1944, dicha resolución del Jurado
Central no puede ser objeto de recurso, incluso del
Contencioso-Administrativo.

En general la actuación de dicho Jurado es bas-
tante ponderada y suelen hacer justicia, siempre
que la actuación del contribuyente tenga una jus-
tificación adecuada.

Mauricio Garcia lsidro

2.816 Aboaado

Vendedor de arados arrancadores

Don Victorino Mombiela, Nuez de Ebro
(Zaragoza).

Refiriéndome al artíc2clo publicado en esa
importa^zte Revista titulado "Cómo se cose-
cha la remolacha azucarera en la finca Mar-
tana", y estando interesado en el arado a que
hacen rejerencia, les ruego me envien un di-
seño del mismo o indicarme el taller do^zde lo
construyen.

Para adquirir el arado de referencia puede diri-
girse el señor consultante a la Casa Nagra, Gene-
ral Franco, número 74, Zaragoza.

Salvador Navarro Grasa
2.$! Ĵ Perito agrícola del Estado

Moquinaria para extraer la
granilla de la uva

F. Chivite, Cintruénigo (Navarra).

Les agradeceré me envien direcciones de
casas que se dedican a la fabricación de ma-
quinaria para la extracción de granilla de
uva, a ser posible italianas, por parecerme
que esta ^zación es la que ha realizado estu-
dios mks complejos sobre este as2cnto, asi co-
mo biblioqrafía que pudiera consultar para
mejor doczcmentarme sobre este problema.

^Io tengo noti•ia de otra Cas^ it^li^na que haya
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artículos de la misma disposición se decía que en
la agricultura la cotización del patrono quedaba
en igual forma que la que venía rigiendo hasta di-
cha disposición.

En nuestra Revista, en su número de enero de
1956, página 38, y por la nota tercera, se hacía esta
aclaración, con lo cual queda claro, y así se con-
testa al consultante, que hasta que no se disponga
otra cosa, la cotización del obrero es la única, salvo
la parte del Seguro de Enfermedad, pero sólo para
los obreros de carácter fijo.

Resta por último, como aclaración total al caso
consultado, explicar la actual cotización dispuesta
por Decreto de 23 de marzo del presente año, pu-
blicado en el Boletin Oficial del Estado del día 27,
que señala como cotización, tanto para el empre-
sario como para el obrero, el 4,50 por 100, pero que
no afecta para nada a la agricultura, según el ar-
tículo 5.° de dicho Decreto.

Las cantidades ingresadas indebidamente en las
oficinas del Instituto Nacional de Previsión debe-
rán ser reclamadas del mismo por instancia docu-
mentada y justificada del ingreso indebido.

2.812

Alfonso Esteban López Aranda
Abogado

Importación de tractor sin
gasto de divisas

Un suscriptor de I+;xtremadura.

Teniendo un pariente en el extranjero, y
habiendo hablado co^z él de tractores, quisie-
ra saber si este señor podria enviarme algu-
no en pago de una deuda vieja que tiene a mi
favor, para asi podérmela saldar.

Corresponde al Ministerio de Comercio autorizar
las importaciones "sin divisas ni compensación".
En el caso que señala, las normas del citado De-
partamento vigentes en esta fecha, le impedirían
disponer del tractor por el procedimiento que su-
giere, pues en la actualidad se deniegan tales auto-
rizaciones, no sólo para parentesco de primer gra-
do, sino incluso para uso propio. En casos en que
la divisa esté debidamente declarada por el inte-
resado, según sea el origen de la misma, clase y
destino de la petición, puede o no ser autorizada.

2.8i3

Salvador Font Toledo
Perito agrícola del Estado

Robo de leñas

Un suscriptor de (;astilla la Nueva.

Son varios los pueblos que reciben diaria-
mente un buen número de cargas de leña ro-
bada.

Esto es público, haciéndose a la vista y pre-
sencia de personas que debieran prohibirlo.
Y es tolerado más aún si el ratero actuó en
jincas de propietarios forasteros.

Sobre ser esto desagradable, se agrava por
la forma en que tal leña, llamada "brozas",
ha sido cortada.

Es natural que los jefes de Montes no ven-
gan a intervenir en tal cuestión y tampoco
es fácil que los guardas jorestales deshagan
estas cargas para descubrir los muchos cha-
parrillos que van e^ztre jaras, marañas, etc.,
pues los leñeros al hacer y cargar los haces
los camuflan con maña.

Siendo en gran cantidad la leña sustraida,
son muchos los pequeños chaparros que con
altura alrededor de un metro se cortan todos
Zos dias, reduciendo en gran número las que
después podrian ser encinas.

Zos aficionados a criar montes sentimos
que estas cosas se toleren y nos duele mucho
cuando en estas hermosas noches de mayo
oimas el furtivo, seco e impune golpe de las
hachas.

^No habria medio de prohibir este robo pú-
blico y diario, que ya parece pecado venial?

La acción para denunciar los hechos punibles es
pública y aun obligatoria para cuantos tengan co-
nocimiento de los mismos.

Si las fincas de donde provienen las leñas frau-
dulentas a que hace referencia el consultante son
montes públicos, deberán denunciarse los hechos
al Servicio Forestal, que, sin duda de ningún gé-
nero, sancionará las infracciones a la ley de Mon-
tes que se comprueben, como asimismo la lenidad
en el cumplimiento de sus obligaciones de los guar-
das forestales encargados de la vigilancia en los
montes en que tales hechos se realicen.

Si las fincas son de propiedad particular, parece
lógico que el dueño o su representante, si aquél se
halla ausente, denuncie los hechos ante los Tribu-
nales ordinarios de justicia, que igualmente harán
respetar la propiedad ajena, máxime tratándose de
infracciones que perjudican al propio tiempo a la
riqueza forestal de la nación, que con tanto inte-
rés y eficacia protege y fomenta actualmente nues-
tro Gobierno.

Rosendo de Diego

2.814 Ingeniero de Montes

Cultivo del trébol Hubam

Don Luis Segarra, lbars de Urgel (I.^rida).

Alfonso Diaz del Pino, en "Cereales de pri-
mavera" (Colección Agricola Salvat), mencio-
na el trébol Hubam descubierto por el proje-
sor H. D. Hugjes, de la Estación Experimen-
tal de lowa, de los Estados Unidos.

Interesándome el cultivo de la menciona-
da planta, ruego a usted se digne informar-
me cómo y dónde podré adquirir semilla.

E1 "trébol" Hubam no es verdadero trébol, pues
no pertenece al género Trifolium, sino que se tra-
ta de una de las tres variedades anuales (Hubam,

427



AGRICULTURA

Las variedades de ciclo largo que existen en Es-
paña, como Ogden, Boone, Adams, Richland, Clark,
etcétera, serían aptas como forrajeras, ya que no
tendrían tiempo de fructificar adecuadamente y
sus vainas quedarían vanas o muy mal granadas
al tener que recogerse a fines de octubre o no-
viembre.

En definitiva, las variedades de ciclo más cor-
to que antes se han citado se podrían sembrar para
grano como más tarde hasta mediados de julio.

Clase de semilla. Las antes citadas, haciendo no-
tar que a causa de la compacidad del suelo tendrá
que forzar la cantidad a emplear por hectárea, y
si se reseca y forma costra antes de nacer tiene
que destruirla con una labor o mediante un pe-
queño riego completario.

Adquisición de semilla. Puede dirigirse al Ser-
vicio Nacional del Trigo, Servicio de Cereales y Le-
guminosas de Gran Cultivo, dependiente del Ins-
tituto Nacional para la Producción de Semillas Se-
lectas (Sagasta, 13, Madrid), y en pequeñas can-
tidades quizá podría adquirir muestras de algunas
variedades en diversos Centros de Investigación y
Demostración de la Dirección General de Agri-
cultura. El precio viene a ser de ocho pesetas en
envase de origen.

Cantidad por hectárea. Sembrando a chorrillo,
con líneas separadas unos 50 centímetros, necesita
forzar la cantidad notablemente, tanto por ser
siembras tardías como por tratarse de tierras fuer-
tes; la línea ha de nacer muy cerrada y puede ne-
cesitar del orden de los 100 kilogramos por hec-
tárea.

Si trata usted de hacer sólo un pequeño ensayo,
le recomendamos la siembra a golpe, de marco de
0,60 X 0,50, con unas cuatro semillas por golpe ; el
gasto en este caso es del orden de los 20-25 kilo-
gramos por hectárea.

Rendimiento. Con acierto en todas las fases del
cultivo, y dado que se trata de una segunda cose-
cha, siempre de menor rendimiento que como cul-
tivo principal, pueden obtenerse, aproximadamen-
te, 800 kilogramos por hectárea de semilla en re-
gadío.

Mercado. Como cultivo incipiente que todavía no
tiene adecuada organización comercial, a pesar de

^>7^ ^^
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sus magníficas salidas y posibilidades potenciales,
tendría libremente todavía poca demanda ; en el
futuro, la industria de extracción de grasas, de
piensos compuestos, de productos dietéticos, etc.,
han de hacer, a no dudarlo, un gran consumo. Mas
el Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta
tales circunstancias, por Orden de 8 de enero de
1957 (Boletín Oficial del 30 de enero de 1957), dis-
pone que el Servicio Nacional del Trigo adquiera
la producción de soja de la campaña 1957 al pre-
cio de ocho pesetas el kilogramo, más una prima
de dos pesetas kilogramo cuando las partidas ofre-
cidas tengan condiciones para ser consideradas
como simiente. El agricultor que venda la soja al
Servicio tiene, además, un derecho preferente en
la adquisición de la torta.

Jaime Nosti

2.811 Ingeniero agrónomo

Cotización indebida al I. N. P.

Don Pedro González Tejeda, Villanueva de

la Serena (I3adaj^^z).

En un número de esta Revista se contesta
una consulta por el Abogado don Alfonso Es-
teban López Aranda, en la que se dice que la
cotización de Seguros Sociales en la rama
agropecuaria es 3,20 para los obreros y 8,30
para el empresario, referido únicame^zte a
obreros fijos, o sea el 11,50 por 100 e^z total.

En vista de ello, he cotizado en los meses de
junio y julio en la forma indicada por uste-
des, pero la oficina recaudadora me dice que
lo que debe cotizarse es el 3,20 por 100 sola-
mente, y que así lo hacen los demás agricul-
tores, por lo que me permito rogarle aclare lo
que proceda y qué he de hacer para reclamar
al Instituto Nacional de Previsión las canti-
dades ingresadas de más indebidamente.

En el Boletín Oficial del Estado del día 31 de di-
ciembre de 1955 se dispuso la cotización de los Se-
guros Sociales, señalando el 8,30 por 100 para el
patrono y el 3,20 para el interesado, pero en los
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rrenos de mi propiedad, causando los consi-
quientes perjuicios y daños.

Deseo saber qué debo hacer para remediar
esta situación.

Debe usted dirigirse al ilustrísimo señor Inge-
niero Director de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, en Zaragoza, paseo del General Mola,
número 26, exponiéndole con todo detalle la si-
tuación y los hechos acaecidos últimamente, ro-
gándole que tome las medidas necesarias para la
legalización y fij ación de las características de la
servidumbre y para obligar a los autores de los he-
chos a la colocación del módulo de toma y al abo-
no de la indemnización que se fije como conse-
cuencia de los daños ocasionados en su finca.

Antonio Aguirre Andrés

2.810 Ingeniei•o de Caminos

Datos en relación con el cultivo de la soja

non Manuel Morales, Granada.

He leído los articulos sobre la soja y qui-
stera hacer un ensayo. Para ello les agrade-
ceré disponqan, si puede ser, que me inJorme^a
de estos detalles que anoto a continuación:
Si puede sembrarse en rastrojo de triqo y has-
ta czcándo. Clase de semilla para tierra de
riego juerte, de ésas que se le hacen grietas, y
situada en una altitud de 638 metros. Dónde
y de quién puede adq2cirirse y precio. Canti-
dad por hectárea. Valor aproxi^nado del ren-
dimiento y si podrá ve^aderse fkcilmente.

La soja es una planta nada difícil, pero a la quc
no se puede exigir más de lo que la Naturaleza
perm.ite, aunque ha,y variedades que poseen una
adaptación muy amplia; en general, la soja sigue
una di.stribución geográfica similar a la del maíz
de grano o de forraje, y en cuanto a cultivo tiene
modalidades y exigencias similares a las de la judía.

El consultante señala condiciones muy concre-
tas y difíciles: siembra en segunda cosecha de tri-
go, clima frío, que perjudicará la maduración de
las variedades tardías o que impide siembras tem-
pranas de primavera, y tierra arcillosa muy fuer-
te ; por estas condiciones, que sin llegar a ser lí-
mites son bastante extremas, no podrán obtenerse
los resultados que en zonas más bajas de la misma
provincia de Granada.

A continuación se contestan los diversos puntos
señalados en la consulta:

^Puede sembrarse en rastrojo de trigo y hasta
cuándo? Suponiendo que la si.ega se haga a fines
de junio, hay que alzar y preparar rápidamente
el terreno, pues se está ya en una época límite que
sólo puede ser aprovechada por algunas varíeda-
des de ciclo muy corto, de las que en España pue- ^r i^^^ ^^^^^r,^"_ ^^^^^
den ad.quirirse en este momento las varidades Ca- \ (
pital (95-105 días) Monroe (105-112 días) Flam-
bleau (95-105 días) y más apuradamente Harosoy • ^/^ ,^_ /_ •

(115-12^ días) y Hawke,ye (115-1^5 dí^^). y ^i/ ^i1K0/_ •

Í^^^' l^ -
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Destilerias Químicas, D. I. M., S. A.
Insectlcldas agricolas a úase del laómero "6amma" del NCN

"SUPER GAMADIM"
Susp^nsión acuosa - Espolvoreo

"SUPER-CONCENTRADO DIMSA"
Dosificado en bolsitas

'"GAMAD IM
Suspensión acuosa - Espolvoreo

IIVSEC'I'ICIDA ESPECIAL AL 25 % DE
HCH CONTRA LA PLAGA DE LA

LANGOSTA

Hexacloruro de benceno, 12 °/o de isómero ^Gamma>.
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Paseo Yeserfas, 61 Villanueva, n.° 31
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CULTIVADOR EXTENSIBLE
Pa

El modelo pequeIIO per-
m 1 t e trabajar índiatínta.
mente con b, 7 y 9 rejaa, y
el modelo mayor con 9, 11
y 13.

Sus brazoa, todoa Sgualea
^ intercambiables entre sí,
ilevan un dispositivo de su-

é^ecutarsĴonalapmayóro ia-
cilidad y rapidez su mon-
taje y dístríbuclón en la
forma que se desee.

Montando en estos brazos
los accesoríoa aporcadores
^onvenientes, se obtiene un
apero fle gran apllcacíón y
utilidad para marcar y for-
mar caballones para algo-
dón. maíz. etc.

Colocando cuerpoa de ara-
do adecuados con los acce-
soríos complementarios, que

sirven sobre demanda, se
forma un msgníflco a.^ado
Dollsurco, cubre - aemlllea,
ara toda clase de laboree

sUperflclales.
Asimismo, c o n idéntica

racilidad, se forma el sub-
^olador y escariflcador.

UN APERO QUE RESUELVE VARIAS LABORES

CON EL MINIMO DESEMBOLSO DE DINERO

Modelo de utllidad regístrado y dlstrlbuído por

Comercial Agrícola Martínez-Usón, S. l.
I^aac Peral, 3 ZARAtiOZA Telifono 27900

ra múltiples aplicaciones

G'anaderos, que^^nos
colaborar con ^osofro.^
Desde esta Sección, el Servicio Técnico de
SANDERSA, S. A., dará noticias mensuales úti-
les para la cría y alimentación del ganado.

AIIMENTACION DE LAS POLIITAS ( Conclusión)
En nuestra comunicacicín anterior, hacíamos reíerencia
a un error y un peligro que se podían presentar en la
alimentación de las pollitas. Actualmente el método
adoptado por los buenos avicultores, y que es plena
mente satisfactorio, consiste en:

• No conservar para la puesta más que las
pollitas nacidas durante el mes de abril.
Con esto se pueden evitar las mudas pre-
coces y sus catastróficas consecuencias so-
bre la puesta de invierno.

• Alimentar con alimentos ricos, Perfectamen-
te equilibrados, y que aseguren las necesida•
des de crecimiento (alrededor de 15 por cien-
to de proteína, equilibrio mineral y aporta-
ción de todas las vitaminas necesarias).
Una alimentación bien adaptada, especial
para pollitas de cría, no conducirá a una
puesta demasiado precoz, y se conseguirán
individuos bien desarrollados, sanos y con
reseryas importantes para asegurar una pues-
ta abúndante y prolongada.

Advertencias

`Los comederos y bebederos deben estar próximos.
Quitar el exceso de alimento de los comederos para
que no se altere.
Son indispensables sustancias trituradoras (sílice, granito,
feldespato, cuarzo), de 1 ó 2 mm. de grueso.
Una alimentación equilibrada no necesita tónicos. EI
empleo de los alimentos presentados en gránulos, ofre•
ce las ventajas prácticas siguientes:

• Limpieza de tas salas de cría (no hay polvo
de harina).

• Facilidad de distribución.
• Economía.
• Certeza de que el animal toma la fórmula

completa, según el equilibrio estudiado.
El consumo medio de alimento es de alrededor de
100 grs. por pollita y día.
Se recomienda además distribuir todos los días verdu-
ras frescas.
La aplicación de estas normas de equilibrio alimenti-
cio, y el respeto de las diversas recomendaciones pre-
cedentes, aseguran el éxito de la cría de pollitas, es de-
cir, permiten, en las mejores condiciones, la transforma-
ción del pollito en gallina.

CONCLUIRA

SANDERS
SANDERSA, S. A., Almagro, 26 - MADRID - Teléf. 23 02 20



F . I . C . S . A .
(FOMENTO DE INTERCAMBIOS COMERCIALES, S. A.)

Hermanos Miralles, 57 - MADRID - Teléfonos 25 87 81 y 35 25 02
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TRACTORES Y MAQUINARIA AGRICOLA
^cRENAULTa^ motor Diesel 30 CV.

«SOMECA-FIAT^ motor Diesel 39 CV.

«KRAMER^ (Alemania) motor Diesel 25 CV.

NEW HOLLAND - Maquinaria norteamericana para
recolección y conservación de forrajes.

SERVICIO TECNICO, MECANICO Y REPUESTOS

CONSTRUCCIONES AGRICOLAS "TITAN"

una So^a caPsu^a V I T A N
cura a>, PAPO a PAP^RA

(Disiomniosis - Hepáiica)

del ganado

lanal,

vacuno

y cabrío

rlaboratorios 1. E. T. - Avda. José Antonio, 750 - BARCELONA

Oficinas: Calle Avila, núm. 1- Teléfono 25882

ZARAGOZA
B^emolques aSrlcola5 indnstriales de dos a qulnce toneladas

Precíos pnestos en tĴbrlca:

Remolques "TITAN", mejores no hay ni más
baraios

Especialidad en remolques para caballerías

Soliciten católogo gratis.


