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Eciitorial
La producción de remolacha azucarera

Dc los cullit•os laoy in,terve^t^idos, qui^zá sea el

rle la^ re^rnolacha azu.ca^r•era el que acusa oscilacio-

rrés ^n(rs ^Iestacadas en relación con las necesida-

rles na^•^i^onales. L'^n los p^•^imeros a.7aos d^e ^r^,uestra

posl-r^ue^^ra. ^^1 agricultor se orientaba h.ac^ia cul-

fivos ^m^ís rFwniner•adores, ^ la p^•odu^cció^rt de azú-

^•ar al^enas llrgó a cubrir 2^nca tercer•a prn•te de

aquellas n^éces^idad^es. La m.ejora. del, precio de la^

i•eirrvlaclra, ^ la saturación del ^nercado de otros

^pr-odr^ctos libre.^•, creó una situación, aún bien re-

eierrtc^, de sobr•r^^n•od^ttcciórr de azú^ca^•, que no ru-

bier•u^r^- .^oportado fácilmen,te las empre^sas a^zuca-

rE'^r•as si no se aczrde a una e^xportación., no poco

fortiada ^por• los precios del mercad'o exterior en, re-

laci.ón con el rruestro.

E7c la ca^m,par^a de 1^^iG-57, con u7a ,p^•eci^o base

de Gql) pesetns para la tonelada de reniolacha„ pa

.ce ^r^iú la ten^dr^rcia a dism^inuir el círea de cultivo

rIe esta planta, aqudi^,ánrlose la situ.ación con la

sub^ida de los jor-nales. Al organizarse l,a cam^paña

rrr•tual, el llli^rister^io de Agricultura, con urr gran.

^•riter•io, esfable^^^ió, co^^zo precio base, el de 7i5 pe-

setas, cs decir, ^una elevación de 135 pesetas, que

no ani^rr7ó las cont.rataciones lo que se esperaba,

por haber llegado tard'e la medida para m^uch,os

agricaltores, ql^^e laab?a^n. dispuesto ^a otras siem-

bra.s. En las zorzas tempranas, especzalmen.te en

:^ndal^icía, déberían conocerse los precios a fin.a-

les dcl n^i^es de septie^nbre, dando así tiem.po para

e,etablecer• el pla.n de r,ultivos q^t^^c ^nás interese, y

rl.o debe perclerse de vi.sta q2^^e la rem^olacha es

plarrta ind^ispe^^rsable en las a^lte^-rzatiz^as de la ^ni-

tad. ^it.o^r•te de España, 7t mu.I^ inte^r•esante, aunqt^e

no ind^ispcnsable, e^n. las zonas del s^^.r.

( Espafia ....................................... 12 ptas.

Números ( Portugal y América ..................... 14 ptas.

I Restantes pafses .......................... 16 ptas

En la campaña actual, aun cuando falta mucho

camino que and'ar, con excepción de Andalucía

occidental, qu.e está ^a casi era plena ca^npaña, es

posible qu.e tengarnos un déficit algo estimable

ert azú.car. Ha.ce pocos años, el consumo ^nedio

de a^zúcar e^r Espa,^iia se estim.aba en un.as trescien-

tas n^il torreladas, qu^c van aumen^tando, por el con-

su,r^zo direclo de este producto p por lo destinado

a industr•^ias alin^euticias, p^r^l^iéndose I^,o^^ acepta^•

la cifra de cuat^rocientas ^71.i1 ton.eladas. Pa^r•a ase-

q^ir•ar• este co^rszuno, sin acud^ir a los desacred^ita-

dos sisten^zct^s de di.^^trib2^ción, el Gobiern,o parece

h:a esti^n^ado izecesa^•^io i^z,portar ciento t^•einta ?/

ri.n.co n^il toneladas, que representan el 34 por•

lUU del consum-o, quedan.do así resu^elto un pro-

ble^na de qran trascerrdenc,^ia, sin pcrtu,rbar de

mo^nent,o la m.arclra ^rror°rnal del cultivo. Se ha ll^-

n.ado un, laueco, qu^izá corz exceso d.e previs^i.ón.

Para esfa campa^yza remolachero - azuca^•era dc

1957-^b, los agricu,ltores asp^iraban a un precio

base co^m.prendido ent^^•e las 900 y 1.000 pesetas

par toneladci'; adueienda ra,^;ones n.urn^^r^icas, dr^

costos del cultivo, ^7z2^^ reales para alyunas zon_a^

r1'e cultivo. Actu^alm.e^rrf,e parece ser q^tre el preci^o

solicitado pa^•a la próx^inza ca^npa^ri.a es aúa^, mGs

alto, ^ esto requiere un con^entarzo total^nre^nte

ob jetivo.

La expe^•ienciQ. nos dice que, con precios bajos,
no se ct^lt^i.va la ren^.ola.cha ^^.ecesaria ^^^i aurz. en.

las zona.s en que se consiclera esta planta como in-
dispensablc en las alternativas. Si el precio es al-

tamente ^•en^^u^^rzerador, con ^zcn aume^ato brusco,

como ocu.r^r•ió en 1.953, la invasión de la remola-

clra c^•ea 2r^n p^roólenia de s^uperproducció^n, perju-

di.cial para todos los sectores interesados, indus-

triales ?^ ag^ricultores. Los primeros, por tener quc

soportar los intereses de un. considérable capital,

en azúcar al^macena.do, y los aqricultores, porque
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s^r'cícr, so7net^iclos rleslz^t<-FS cc rcic ^•rr^iiirecc cle res^lr^ic-

ción e^z el ctblC^it^o cle estF^ 2crterescucte hlnrrlu.

E,5 icrrl^zzclable r/rce el, 7n•ec•io arlrrcrl, dc^ i7^ ^pe-

setas, br^ecto l^clra cstci cu^irl^uña. l^e^-o lcrrrlío, s•c^

ctrceda bajo hcu•a Za.`= •si^^cic^rcles•. .^ 0 7ccty nrc ĉs• qtc^

req^n.rcr^^c^ l,os a^razrtertt,os sufr-iclos l^or^ todo•^• lus• clc-

menCa^• qzee cr^c,•esitct cl c•crllic-o, c•oresirlcrucrdo lu

caro clrz,e es sic»r^r^re el. clc^ Icr ^'e»rulnc•Trrc, l^or• lu ccirr-

lídcul c^e 7n^nrrro cle ol^ru ^rec•nsa^•ia rcboraos, trans-

l^o^-fes•. riesgos• cle p^lar)us. c^tc.. pnc•rl clar.t•c^ c•rceolu

rle lo c^/rce eslo z•etn•es'errlcr^. Gcl fnllrr rle mcrrcv clc^

uUz•a. c°cc el currrC^o sr ^r'arlrrc•e err ucro•^• u.rirrrc^rrtos^

q^^u.é, cd ^•eces, ^^ascen del cloble de lrls• rernrcrrerctcio-

n.es establ^^•^rl«s ^^^ l^s hc^r/la7nenlc^ic•ionP•t^ rlel Tru-

^ajo, cau.n /r^rci cullir•o•s clrrr^ em^lerur Niuc•lro•s obre-

^ros en, ^invierhto ^ oto9io.

^^i se hace ^rr_z^r.a. rue^c-tu rc^crl cleJ c•rzltit^u, .t•e Jl^r)m

^ resrrltcados ĵutnles jxn'a los 7^c-c^c•ios. Los rencli-

^rtiertto.^ rrt.eclios pcrrct torlu Ea7^ceircc esGcícr eir Iecs•

33 to^crc°la^clas 7r^ot- hec•tcír•eu, ]u c^rce irrdiea clrre, a^tzrr

fuerci cle la Ps^r•ci_^^c1 s•ut^ec^^ic•i.e cle secaico clerlirarlu

cc estc^ ^rctíz, laa^ 1»•ocku.cc°iortes inferiomes cz Icrs 20 to-

^telaclns. No cs T^osi^ble as4. que esle cultir^u secl z-e-

zzt^unera.rlot-; lo itcisnr^c^ qu^e l^ara el triyo, lrrs tiec•ras

c^ue Czc-or/rrceu c•rcrco cjrc^irrtnles nrr^(c-ieos r/rher^r cle-

r^zcarse ci otr'o.^ uhror^echanrientoc.

Es l>osible r^ue lrol/ los• t)nst'os nredios rle urut

hect.cíc-erl de re^rrolacltu s•c cA1»•o.rioren a las• IS.UI)^)

7^esetcrs. Parcc rerr« 1n•orlrc.cc•ión. rlr^ 2U torec^lc,trlrts, ul

^r^r.io rcct^^.rzl, se C^ierde clin.ero. Yc:ro e^rttezr,dernos•

que zro p2cecle mnp^cn•cn-se coc^ ln•ecio ta.rr esccrs•a

p•roduc•ció^n. I,os• ele^c^c^e^rtos• nurros harci In e_z•plo-

tnciócr dc^l cct^nrl^o, roir rrirn lr^r•rric•cc uclr^c•rrurirr, clr^cii-

cricccio los• lc•^^cecro.^ n uqrrc/lo•^• c•ullicos l^co•ci los rlrrr

sru^ct ^^t^ís uhtos. /rcrcc^rr es•l^r•rcc^• quc^ lus• Erroclt^c•c•io-

ires• nted^icl.^• ^lc^ rr^inolct<•Iru lrur hec•túrc^ci cto s•rcrrr

ict fez•iore.^• ci 2S torc^lccdu.^•, l^ c•orr ccieu elet;ac•Ecírc lirrc-

rlc^iete r/c^l lrreczo rle e,^^lu. raí^, sirr s•ultos l^i•resc^os•

s•c ^•ur/ct rrirelcrnrlo lu l^rur/rrc•c•icícr c•orr rl curc.^^rrrnv.

si^t leccr r c/rre es•Irihle<^r^r• rlesl^rrr^s rtcrrr reslrirc••i<írr

c•onsi.clci^uhle etr r°l c•crllir^o, ni. (i.j<rz•, l^ctc'u u^r rr,^li-

orcctt,o t^trr iczlc^r•r^s•u^tlc^ c^onru t^l a^íccvcr'• wr lii^r•c•íu

c/rrc• ilrtl^irlu str r^urrs•unru n. lu..r rln.^es• nroclr^.^•tus•.

1'na^ l^olílic•a rlc^ ln'ec•fos rtrlc°c•rcrrrlos t^rn'a /o.^• l^ro-

clrcc•tus• rrc•rr^.5^co-ios• l^ar•a !rr n^)r^rr•rrllrrrrc, c•oiiro /rr^ s•e-
qr^^irla ac•lrrrrl^^creirtc^ l^a.c'rc /os rrborrv•e l^uz• el /14^l^tts-

(criu ,.'e ^^qr^ic•rrllru•ct, r:rteirrliclu u rrrctc^rcirrnriri,

trctcr.st^or/c°s•, etc•., rc•solr^ería ^irejoi' c^/ ^l^rohler^rcr clr•
lrrecios ci<^ los l^rochcrr'os• uctríc•olns• rlue crl^^r•rncrclu

.,•olcnnc•irlr s•oUrc^ lnr-rios• rlr^ r^.^•lo.^•, lo rluc° lc^rcnicra-

ría siezrrln•e co^c Lcr, teccc/r^ircia u^crru i.rcNac•iórL, c•rr-

r^cts rl^s^n.^Irosns• c^oirs^ec•rrc^rrc•irts• tr°nrlrírrntos• rtrre su-

jrir toclu.^•.

FI cv^rrr^^u se rs•lcí l^orrircrrlo rríl^irlunrc^rrtr^ u. lortu

r•ocr In.s• ^rrcer,a,^ Ir^rnicrr.^•, r/ .^•úlo lr fr•rrru err .^u afúcr

Icc faltn clc^ elerirr^ulo.^• t^urrr lu !r•curs•1or•rrtarid^r clc^

s•us• ez.'l;lolnc^iorrr°s•. l^ic^cr lu rtc^tr•^•u Irr r/rczcr clc orcurclu

cle ta'aclorrs•. ur•nrlv,^• urorlr^•irns•. rrrrírlrrirru,^ rlc^ rrc•o-

lecrióct, rc/rcil^os• Ircrrcl rir•ctos•, c^t'<•. ("o^oro c^slos ele-

^nzcntos nhnr'alrtrr rnarrvr^lrrnrr^;rfc^ lus ln'udrtr•r•iuirc^.t^.

irrutcu s•r°r•cí e:rrc^.^ir•u c^l rs(ur^r^o c/uc^ i•r'ali^u r°1 A1i-

rci,sterio rlc^ A^^ic•rc.Itru•cl l^rrrn l^rolrurr•iniro^• clic•/rrr r^tn-

r/ttinctz'ict c/rce, r^cc n''ejiiriltr•u, tnrrfo icrflr^r/c^ r^rr lrr t^n-

lílic•ct cle 1>>•ccios•, c^omn es^ ohr•io ^rchrrrt^m•.



La tristeza de los agrios
^^ z

EXTENSIÓN E IMPORTANCIA

ECONÓMICA

e^ewer^o ^^aHes ^azcíu

Ingeniero agrónomo

Esta enfermedad, conocida con distintos nom-

bres, según los países que ha ido invadiendo: "bud-

union decline disease", en la Unión Surafricana;

"tristeza", en el Brasil ;"podredumbre de las rai-

cillas", en la Argentina, y"quick decline", en Nor-

teamérica, es producida por un virus. Su primera

aparición data del año 1890, en Africa del Sur, don-

de se observó que las distintas especies de agrios,

injertados sobre patrón de naranjo amargo o bor-

de, no se desarrollaban bien y morían en tres o

cuatro años; se atribuyó entonces e^ta anomalía

a falta de adaptación del patrón e injerto.

La tristeza-adoptamos este nombre por enten-

der que es el que mejor cuadra con los síntomas

de la enfermedad-se ha extendido a numerosos

pafses, y actualmente existe en Africa (Africa orien-

tal portuguesa, Congo Belga, Costa de Oro, Kenia,

Rhodesia, Africa del Sur), en América (Argentina,

Brasil, California, Florida, Luisiana, Uruguay, Ve-

nezuela e islas Hawaii), en Asia (China y Java) y

en Australia (N. S. Wales, Queesland y Victoria).

Hasta hace poco tiempo se creía que aún no ha-

bía penetrado en los países del Mediterráneo ; pero

recientemente, en una visita realizada por J. M. Va-

llace, profesor de Fitopatología de la Universidad

de California, a Israel, se identificó el viI•us de la

"tristeza" sobre limón Meyer, y últimamente en

Italia sobre mandarino Satsuma, en Silicia, lo que

justificaría el enanismo de estas plantaciones en

dicha región italiana.

Las pérdidas ocasionadas por esta enfermedad

son realmente importantes ; los daños más graves

se han producido en regiones naranjeras de la Ar-

gentina, Brasil y algunas comarcas localizadas en

California. Bennett y Costa han declarado en 1949

que en los doce años que siguieron a la aparición

de la enfermedad en el Estado de Sao Paulo (Bra-

sil) ha destruído 6.000.000 de árboles, o sea un 75

por 100 de los naranjales de este Estado. En la

Argentina ocasionó la muerte de siete millones de

árboles, entre naranjos y mandarinos, injertados

sobre naranjo amargo. En la Unión Sudafricana el

90 por 100 de las plantaciones de pomelo de la va-

riedad Marsh Seedlees han sido severamente afec-

tadas por la "tristeza". En California, desde 1939,

en que fué observada la enferlnedad, han quedado

sin valor productivo unos 500.000 árboles.

Todo ello justifica la importancia económica de

los daños y la catástrofe que la introducción de

esta enfermedad en España supondría para nues-

tra riqueza naranjera, cuyas plantaciones están

injertadas sobre naranjo agrio, que es el patrón

más sensible al V1I'us de la "tristeza". Afortuna-

damente, hasta la fecha no se ha identificado su

presencia en nuestra Patria. Pero en la reunióli

internacional convocada por la O. E. P. P. -Orga-

nización Europea para la Protección de las Plan-

tas- para el estudio de la "tristeza" y la "xilopo-

rosis", y celebrada en Portici (Nápoles) en mayo

de 1956, a la que tuve el honol• de asistir como

observador en representación de España, se puso

de manifiesto la gran preocupación de las nacio-

nes de la cuenca del Mediterráneo en tomar me-

didas para evitar la introducción de esta grave en-

fermedad en los países exentos de la misma has-

ta ahora.

NATURALEZA Y TRANSMISION

Los estudios realizados, particularmente desde

su aparición en el Brasil, Argentina y California,

han demostrado la naturaleza virótica de la en-

fermedad, que se transmite por el injerto y poI•

las picaduras de insectos vectores -pulgones-,

que inoculan el virus a plantas sanas después de

vivir sobre los árboles enfermos.

Entre los pulgones vectores de la "tristeza" se
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citan : el Toxoptera citricidus Kirkalday (1), Aphis

yossypii Glow y Aphis spiraecola Patch. El yos-
sypii es un vector de eficacia muy inferior al citri-

cidus. A este respecta es de notar que, desde 1951,

A. S. Costa y T. J. Grant han comprobado la no
virulencia de T. citricid2^s alimentado sobre na-
ranjos agrios y limoneros enfermos, y que en 1955
J. M. Vallace y R. J. Drake han reconocido una
incapacidad casi total del A. yossypii para trans-
mitir la enfermedad del limonero Meyer al naran-
jo dulce -Citrus sine^asis-.

Esta discutida y distinta virulencia de los insec-

tos vectores explica que en unos países se haya

desarro!lado rápidamente la enfermedad, como en

Argentina y Brasil, mientras que en otros no se ha

transmitido a las variedades comerciales de na-

ranjo, a pesar de haberse comprobado la existen-

cia del virus sobre limón Meyer y mandarino Sat-

suma, como es el caso de Italia e Israel. La enfer-

medad no se transmite a través del suelo, ni por

las semillas.

SINTOMATOLOGÍA

Es difícil la descripción de síntomas visuales cla-

ros de la "tristeza". En primer lugar, porque éstos

varían según las clases de terreno y condiciones

climatológicas de la comarca, y en segundo lugar,

porque a veces pueden manifestarse síntomas pa-

recidos a los de la "tristeza" que obedecen a otras
causas muy distintas o varladas.

Como en casi todas las manifestaciones de en-

fermedades ocasionadas por virus, existen casos de

ataques fulminantes, como ocurre, por ejemplo, con

la "psoriasis" o"corteza escamosa", en que la

muerte del árbol es rápida, y otros en que el árbol

sigue vegetando durante años, aunque arrastran-

do una vida lánguida y con producciones escasas.

Como decim.os, estos dos aspectos se dan también

en la "tristeza", que puede dar lugar a un decai-

miento gradual o lento y otro rápido.

1^n el caso de decaimiento lento el primer sín-

toma es la desaparición del crecimiento normal,

acompañado de una decoloración de las hojas, que

pierden su color verde oscuro y brillante, se en-

durecen y amarillean en sus nerviaciones central

y laterales. Las hojas nuevas de los árboles afec-

tados son pequeñas, correosas y se mantienen

(1) Se,gím rl Ur. f[ille L3iti Larribers, el Tnaror^/rra citr^irf-
^lus. .Ít^má^ r^nc^uiU.^.^l^^ en la cucn<a ^i^^l \lediterrúne<^, sci•íu
un pul^án ^lcl naranjo verdadertamen[e t^ropical, otro^ autu-
rr^s ^eiial.^n i^;u^ilmc^nte que la; colecciones ^lel ^lu^^^^^ liri-
I^írii^•^^ nn cnnti^^nen espc^^ic^ caa;tura^las en lu ^•u^^n^•n rl^^'
Jae^literr^n^^u.

erectas, formando un ángulo muy agudo con las

ramillas de inserción. Posteriormente las hojas

caen y las ramillas terminales acaban por morir.

Tales árboles pueden sobrevivir algunos años, pero

con producciones escasas.

En el segundo caso de decaimiento rápido, o co-

lapso, se marchitan las hojas en un período de po-

cos días, las hojas secas y los frutos quedan uni-

dos a los vástagos durante varias semanas. Estos

árboles, que parecen estar muertos, pueden des-

arrollar nuevos brotes, principalmente sobre las

ramas gruesas y troncos en abundancia, pero dé-

biles.

Los árboles afectados florecen exageradamente

y fuera de estación. Los frutos de pequeño tama-

ño, muy numerosos, y que colorean prematura-

mente, son generalmente los primeros síntomas de

esta enfermedad, que acaba por prodttcir la muerte

del arbolado en muy poco tiempo.

Otra de las manifestaciones de la "tristeza" la

constituye el llamado por los amel'icanos "Stem-

piting", caracterizado por alteración del cambium

y aparición de unas picaduras o excrecencias en

la madera. En estado avanzado estas picaduras

tienden a anastomosarse, y las estrías o surcos que

se forman siguen -trenzados o enroscados- un

camino paralelo a las fibras de la madera, llegan-

do a veces a la deformación del tronco.

DIAGNOSTICO

Desde la iniciación de los numerosos estudios lle-

vados a cabo sobre esta grave enfermedad de los

agrios se tuvo especial interés en poder diagnosti-

car la existencia de la misma. Como la enferme-

dad produce la pudrición de las raicillas absorben-

tes, seguida de la muerte de la corteza de las pe-

queñas raíces laterales, y posteriormente ocasiona

la necrosis de los haces liberianos, que impiden la

ci.rculacién de los hidratos de carbono hacia cl

sistema radicular, las reservas de las raíces son

utilizadas y desaparece el almidón en las ^nismas,

que puede ponerse de manifiesto con el yoduro po-

tásico. E^te procedimiento ha sido mtry discutido

y tiene un valor muy relativo, pues Betancourt

hace observar que los síntomas de "tristeza" en la

parte aérea del árbol pueden aparecer antes de la

desaparición del almidón en las r'aíces, así como

también tiene lugar esa falta de almidón en los

árboles que sufren de clorosis en Ceilán.

Actualmente existe un "test" específico de la

"tristeza" para poder determinar si los árboles son

portadores del virus, aunquc no presenten sínto-
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^.pcctu dc w^ :írbol c^in dc^•aimii•ntu Icn(u.

mas exteriores. Consiste en injertar sobre lima

mejicana -Citr^^s alcra^atijolia, Chrsta, Sw^_cgle,

variedad mejicana- yemas de árboles sospecho-

sos. A las cuatro o seis semanas las hojas de lima

mejicana presentan una clorosis nervial caracte-

rística, que se manifiesta por un amarilleamiento

de los nervios en folma de pequeños trazos, que

indica la presencia del virus.

También pueden emplearse para la realización

de este "test" la lima Key, lima de las Antillas o

la lima amarga de E^•ipto.

1VIF.DIOS D5: LUCri:1

H^tbid.t cucnta de que el patrón de naranja

a:narga es el más sensible a la "trísteza" cuando

se injerta con cualquier variedad de naranjo dul-

ce, mandarinas o pomelos, y que es resistente in-

^ertado de limonero, la única solución para evitar

est_z gravísima enfermedad de los agrios consiste

cn el empleo de patrones resistentes, o mejor di-

cho, tolerantes a la "tristeza".

En el estado actual de nuestros conocimientos,

y como consecuencia de los estudios llevados a

cabo en los países atacados por la "tristeza", se

recomiendan como patrones o pies tolerantes los

siguientes: naranjo dulcc -Citr7cs si^ze^asis , li-

u?.onero --^i^trl^s li^lló^^a-^, mandarino Cleopatra y

el citrange Troyer híb^•ido de Navei y Trifo-

li^ta-.

La existencia de otraS erifermedades producidas

por virus y viriformes han complicado extraordi-

nariamente el problema de selección de patrones

adecuados, pues mientras unos son resistentes a

una enfermedad, son sensibles a otras. Por ejem-

blo el naranjo dulce Valencia es tolerante a la

"tristeza" y a"xiloporosis" (1), el mandarino Cleo-

patra es tolerante a la "tristeza" y aparentemente

no tolerante a la "xiloporosis", el Citrange Troyer

es tolerante a la "tristeza" y reacción a la "xilopo-

rosis" desconocida, el naranjo agrio no tolera la

'`tristeza" y es resistente a la "xiloporosis", la lima

dulce no es resistente ni a la "tristeza" ni a la

"xiloporosis".

Dos problemas se presentan en 1•a lucha contra

la "tristeza": L°, salvar las plantaciones actuales,

y 2.", evitar las pérdidas en las plantaciones nue-

vas de agrios.

En el primer caso existen dos soluciones: 1.^, in-

jertar de limoneros los árboles afectados, puesto

que el limonero sobre patrón de naranjo agrio es

inmune a la "tristeza"; 2.", el injerto por aproxi-

mación, cambiando de este modo el patrón de agrio

por otro resistente a la enfermedad. Esto ha dado

resultado en algunas zonas de California, pero el

U1 Lu «zilul^^^rn:i;s ^•^ uU^a ^•nferm^•^la^l. ctn^<i nu^uralrr.:^
^^ir^íti^^a no h:^ ^',^i^^ aíin ^l^^innstrt^da. ^^u^^ sr hall;i I^ust,int^^
^^ztrn^liria cn lu l^,irt^^ ni i^^nt;il ^l^^l \lc^lit^^^^rún^o. .:i^^n^li, '.:.
^^uri^^^larle. ^I^• :i,^rin. inj^^ri,ula: .^,In^^^ la lim:^: ^^.,m" Iwrl:i
inicv•t^^. las ir.á^ .^;ra^^^•m^^nt^^ ;if^^•t^^rla^.

.^-.iicr^^^ di• un ;irlrnl ^•un ifc^i^i^ni^•uln r,liii^l^^ ^^ <<1'n'^i,^^in,,
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éxito depende de múltiples factores. A causa del
^

elevado coste del injerto por aproximación y del

largo tiempo que requiere para el cambio de pie,

hace que sea más conveniente y económico arran-

car los árboles atacados y replantar con la asocia-

ción de patrones resistentes.

En el segttndo caso o de nuevas plantaciones hay

u^^^i^m-pitin^n cobri• troncii de nairanju.

que desechar el naranjo agrio como patrón y rea-

lizar el injerto sobre pies tolerantes a la "tristeza".

MEDIDAS FITOSANITARIAS PARA IMPEDIR LA INTRODUC-

CIÓN DE LA ENFERMEDAD

Como ya dijimos al principio de este artículo, el

peligro de la invasión de la "tristeza" persiste en

toda su gravedad con la importación de plantas o

partes de las mismas procedentes de otros países,

máxime si se tiene en cuenta que ciertas especies

de agrios son portadoras del virus sin manifesta-

ción externa alguna.

En España, por Orden ministerial de 30 de agos-

to de 1947, se prohibió la importación de plantas

de agrios, así como de ramas, plantones, raíces,

hojas, frutos, semillas e incluso madera de Citrus,

tanto en el territorio peninsular como en Baleares,

Canarias y posesiones españolas, cualquiera que

sea la procedenciá de tales productos vegetales, y

que la admisión de plantas seleccionadas destina-

das a estudios de investigación, experimentación y

trabajos de aplicación sólo pueda realizarse previa

especial autorización del Ministerio de Agricultu-

ra y con las garantías que se establezcan en cada

caso.

Pero el peligro subsiste en el caso de importa-

ciones clandestinas de nuevas variedades -con los

rápidos medios de locomoción existentes en la ac-

tualidad- por los particulares, cosa dificilísima de

evitar.

Por ello queremos hacer llegar a nuestros agri-

cultores naranjeros la voz de alarma, para que sc

abstengan de traer del extranjero nuevas varie-

dades, pues la introducción de unas simples vare-

tas para injerto podría Ilegar a producir la ruina

total de la producción naranjera, fuente de divi-

sas de nuestra Madre Patria. Toda la riqueza crea-

da en tan largos años de trabajo sería anulada y

habría que recomenzar la labor replantando los

árboles destruídos por tan grave enfermedad.

CONSIDERACIONES FINALES

Afortunadamente, hasta la fecha la "tristeza"

no se ha identificado en nuestra Patria, pero ello

no justifica la no realización de investigaciones

sobre la misma, particularmente en lo referente a

la adaptación a los suelos de nuestras zonas na-

ranjeras, y resistencia a otras enfermedades de

los distintos patrones o portainjertos considera-

dos actualmente como resistentes a la enferme-

dad, así como estudios sobre la afinidad de los

mismos con las variedades comerciales de naran-

jo producidas en nuestro país. A nuestro enten-

der, debemos estar preparados para una eventual

introducción de la "tristeza", la cual, de aparecer,

supondría la total destrucción de las plantaciones,

todas injertadas sobre naranjo agrio o amargo, el

más sensible, según el estado actual de las inves-

tigaciones, a esta enfermedad de virus conocida

con el nombre de "tristeza" o podredumbre de las

raicillas de los agrios.
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Entendemos, pues, que en España deberían lle-

varse a cabo:

dos todos los países del Mediterráneo, exentos has-

ta hace poco tiempo de la terrible enfermedad.

1.° Ensayos de adaptación a los distintos sue-

los de nuestra zona naranjera de los patrones o

portainjertos considerados actualmente como re-

sistentes a la enfermedad.

2.^ Comprobación de la afinidad de estos pa-

trones con nuestras variedades comerciales de na-

ranja en todos sus aspectos: precocidad, tamaño

de los frutos, coloración, longevidad del árbol, et-

cétera.

3." Realización del "test" de la "tristeza" con

mandarino Satsuma y todas las variedades que no

se desarrollen normalmente, al objeto de dilucidar

si son portadoras del virus.

4.° Realización del "test" en las variedades que

se importen, a través del Ministerio de Agricultu-

ra, para comprobar si se trata de plantas sanas o

enfermas.

El problema de la "tristeza" de los agrios es de

tal gravedad que bien merece un sacrificio econó-

mico para poder estar preparados contra la mis-

ma en caso de invasión, de la que están amenaza-
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E1 fosfato bicálcico
^oz ^l^^^rrao ^rarrtl'rrrcr

Ingeniero agró^,omo

El fosfato bicálcico es una sal cristalizada del

ácido fos:órico, centeniendo dos moléculas de agua.

Completamente puro y desecado contiene una ri-

queza del 43,50 por 100 de P_0,,. Es muy poco so-

luble en el agua, pero es muy soluble en las so-

luciones de ácidos débiles y en particular en las

soluciones húmicas existentes en las tierras labo-

rables.

La materia prima utilizada para la obtención del

fosfato bicálcico es el fosfato natural. Este mine-

ral está constituído por fosfato tricálcico insolu-

ble, asociado a una ganga que contiene principal-

m.ente carbonato de cal y floruro cálcico. En el

proceso de fabricación, al fosfato natural se le so-

mete primeramente a una trituración, siendo su-

ficiente que pase por la malla de tres milímetros,

,y después se introduce en un depósito de acero de

forma cónica, en donde recibe una solución diluí-

da de ácido clorhídrico, haciéndose este tratamien-

to de forma continua y en frío. Este ácido disuelve

cl carbonato de cal y el fosfato tricálcico y son

transformados respectivamente en cloruro cálci-

co y fosfato monocálcico, dejando intactas la ma-

yor parte de las impurezas y, en particular, el flo-

ruro cálcico.

Esta primera operación da por resultado una so-

lttción bastante pura de cloruro cálcico y fosfato

m.onccálcico, enmascarados por las materias in-

atacadas que están en suspensión en la solución.

En la segunda operación, estas soluciones, unidas

a grandes cantidade^ de agua, pasan a una serie

de decantadores que clarifican esta disolución y,

por ulteriores tratamientos, se separan los barros

cxentos de toda traza de fosfórico soluble.

La solución clarificada que sale de los decanta-

dores se lleva a unas cubas de madera, y en estos

recipientes se trata con lechada de cal, que pro-

voca inmediatamente la precipitación del fosfato

bicálcico insoluble. Este fosfato queda en suspen-

s^ón en agua madre, que encierra todavía algo de

ácido fOSf^xiçq, ^icha suspensión es enviada a un

decantador construído en palastro de acero, que

separa una masa concentrada de bicálcico y un lí-

quido claro. La masa extendida en agua pasa a un

segundo decantador, donde sufre un fuerte lavado

el fosfato bicálcico; se vuelven a separar los jtt-

gos claros y, por fin, la masa de bicálcico pasa a

unos filtros rotativos y después es enviada a los

secadores.

Estas operaciones, al parecer tnuy simples en

principio, necesitan, sin embargo, de una técnica

especial para que la totalidad del ácido fosfórico

se precipite bajo forma de fosfato bicálcico, excn-

ta de tricálcico, y bajo una forma cristalina, que

permita una filtración y tm secado fácil.

La explotación de la fábrica es bastante senci-

lla por la continuidad de las operaciones. Los re-

glajes indispensables se limitan al control de las

cantidades de fosfato natural, ácido clorhídrico y

de lechada de cal, introducidos en el circuito. La

experiencia demuestra que, en una buena instala-

ción, todo marcha perfectamente y el per^o.nal

obrero prácticamente no interviene y, en consc-

cuencia, no es necesario que esté especializado. E1

funcionamiento es continuo durante las veinticua-

tro horas, y generalmente se paral^za un dia a 1u

semana para limpieza y reparar pequeñas averías.

El fosfato bicálcico que se expende en el comcr-

cio encierra una riqueza de P..O,, del 40 al 41 por

100, equivalente a 2,30 unidades de superfosi'ato.

La producción mundial de fosfato bicálcico es dc

280.000 toneladas, de las que 165.000 son produci-

das por Norteamérica. En España la fabricación dc

este concéntrado fosfórico no tiene hasta el mo-

mento im.portancia alg^una; una gran empresa c^tá

ttltimando una fábrica de nueva planta, y para el

pr^xi.mo año producirá unas 20.000 toncladas, co^l

u.^^_i ri^ueza mínima del 40 p^r )(?0.

La producci^n mundial de P.O,, b^^jo forina dr^

su.perfosfato y de escorias, se eleva a scis milloncs

de toneladas y la de fosfato bicálcico, a ochocicn-

tas mil, lo que representa el 12 por 100, También
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Se vienen empleando desde hace algunos años

COII70 abono fosfatado la fosforita en polvo finísi-

mo, con una producción total de 450.000 toneladas

de P,O,;. En España la producción de ácido fosfó-

rico durante el año 1956 fué de 230.000 toneladas,

casi todas ellas bajo la forma de superfosfato.

Esto demuestra que desde el punto de vista de

aulicación agronómica no puede existir competen-

ci.a a!gtma. El fosfato bicálcico se destina princi-

palmente a obtener abonos compuestos de gran

concentración ; más adelante veremos que en algu-

nos t°rrenos y cultivos puede sustituir con gran

ventaja al superfosfato.

D^sde que se incorpora el superfosfato en las la-

bores preparatorias de las siembras de otoño has-

ta que las pequeñas plantas puedan fijar el fosfó-

rico, transcurre el tiempo suficiente para que se

hayan producido bastante lluvias y el agua disuel-

va todo el monocálcico, ya que, restando el que pu-

diera ser retenido por el terreno, la otra parte se

perdería en las aguas de drenaje y en las de co-

rrentía. Como esto no sucede en la realidad, se

debe a que el monocálcico reacciona con la cal del

suelo y se produce el mismo fenómeno que se in-

dicó en el proceso de fabricación del fosfato bicál-

cico, cl^.ando al echar en la cubeta la lechada de

cal el monocálcico se transformaba i.nmediatamen-

te en fosfato bicálcico insoluble y, por tanto, se

queda acumulado en la capa laborable. Este fosfa-

to bicálcico, formado en el terreno, presenta una

ventaj a sobre el precipitado, y es que lo hace en

estado casi coloidal, que es la forma ideal para

s^r absorbido por las raíces, y lo mismo sucede con

las pequeñas cantidades que se transforrnan en tri-

c ílcico.

La efic.^cia d^1 abonado ccn superfosfato está en

r^zón directa de la rapidez en transformarse eIi

bicálcico, ,y esta reacción depende a su vez de la

cantidad de cal soluble en el suelo. En una tierra

con poca cal soluble y que, además, presente una

su.perficie ondulada, el abonarla con superfosfato

cs contraproducente y antieconómico, pues el mo-

noc^lcico, que no es retenido, se pierde por infil-

tración o por las aguas de correntía. Como, ade-

más, el superfosfato comercial se expende con algo

de sulfúrico libre, acaba por descalcificar la capa

laborable.

De lo anterior se desprende que, en todos aque-

llos terrenos escasos o faltos de cal soluble, está in-

dicadísimo aplicar el fosfato bicálcico que, por

su in,ollzbilidad, se mantiene en el stzelo la'^,orable

gracias al poder retentivo del mismo. Con el objeto

de que se aC^Pque al ^s^ado COloidal, el fQSfato bi-

^(;k 1 CULTURA

cálcico se fabrica en forma de polvo finísimo, y su

distribución debe haceise en día de calina para

evitar que se pierda por el viento y que se h^^^;,i un

mal reparto. En los cultivos permanentes, colilo

praderas, también debe efectuarse el abonado con

fosfato bicálcico, a base de hacerlo en cobertera, ,y

en aquellos otros cultivos anuales que por circuns-

tancias a^dversas no se pudo distribuir el superfos-

fato en la época oportuna.

Esta recomendación de aplicar el fosfato bicál-

cico en terrenos exentos de cal soluble se hace con

cierta salvedad. Esto podría dar lugar a incren^ic^^-

tar la siembra de cereales en tierras dondc debía

estar prohibido meter el arado. Por desgraci^I, tal

ha ocurrido en muchas ocasiones, a causa dc que

las primeras cosechas han sido remuneradoras, pero

los daños que producen al cabo de Imos año ^ son de

F;Specadores p^^l•^•,
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bastante más importancia, con g^rave quebranto

para el futuro. En estas tierras, dedicadas a pastos

y arbolado, la Naturaleza por sí sola rinde muchos

beneficios y al mismo tiempo evita la gran erosión

que produce su laboreo.

Podemos citar un hecho palpable en la provin-

cia de Huelva, en donde existen más de 300.000 hec-

táreas pertenecientes a los pcríodos del siluriano

y carbonífero i.nferior, con grundes pendientes y

escasa capa vegetal, y en las que se obligan a sem-

f'tll^:^.^ cú^li^•,L^. liC ati^^^^^C.

brar 20.000 hectáreas de trigo, y par^i efectuar esa

labor hay que comenzar por descuajar el monte

bajo. Los pegujalero.^ aplican un promedio de

300 kilogramos de superfosfato y 80 dc simiente,

y se recoge tma cosecha media que no pasa de los

cinco quintales métricos. Los daños causados por

estas roturaciones son incalculables, pues han quc-

dado grand^^ exten ĉ iones sin tierra vegetal y, por

consigv.i.ente, inservibles duratrte muchos años pa-

ra toda clase de aprovechamientos. De l^is 6.000 to-

neladas de sul,erfosfato qtac agreg^an a e^as sicm-

bras, m_ás de la mitad del fosfato monocálcico, o

sea t^nas 600 toneladus, van a parur al mar. Si el

importe de ese abono y el de la simiente se apli-

cara en las tierr as verdaderamente trig^ueras, el au-

men.t,o de producción podría compensar la baja

caus^ida por la reducción de superficie y el costo

del trigo se rebajarán bastante.

Nuestra recomendación de aplicar el fosfato bi-

cálcico en ti.erras pobres en cal soluble se dirige

hacia las de constitución arcillo-silíceas o silíceo-

arcillosas, con una capa laborable de relativa im-

portancia. En este tipo de terrenos es donde el

agricultor podrá ver por sus propios ojos la ^r^in

diferencia que existe entre abonar con fosfato bi-

cálcico a efectuarlo con superfosfato.

Aunque la tznidad fosfórica es más barata en el

superfosfato oue en el bicálcico-como sucede cn

todos los productos concentrados-, en el abonado

de estos terrenos esta diferencia de coste no hay

que tenerl_^ en cuenta, pue^ todo cl ácido fosfórico

puede ser apro^,^echado por las plantas, no suce-

diendo lo mismo con cl del superfosfato. Además.

esta diferencia de costo se acorta bastante, a cau-

sa de que les transnortes se reducen a más de la

mitad, el níimero de envases es solamente el 60 por

100 y no qu.ed^a-^ inserti^ibles, como ocurre con los

emplsadcs en ]os supcriosfato^, ,y el nímlero de

jornale^ de distr^buci^n cs menor ,y menos costo-

sos, p^r no quetn^3r las m_,nos y la rona del obrero.

Co^^o resumen, que cn todas <iquePas zonas cc-

realista^ donde existen terenos pobres en cal so-

luble se debe ^:c^^sejar ^+ si^s cultivadores quc el

abonado fosfórico no lo realicen con superfosfato

y que en su lugar apliquen el 1'osfato bicálcico 0

en su defecto las escorias Thomas.

Durante el secado del fosfato bicálcico, qnc sc

realiza por medio de ventiladores, se puede sepu-

rar aproximadamente el 1 por 100 de un polvo im-

palpable, que tiene una magnífica aplicación en

veterinaria, mezclándolo con los piensos quc se

suministran a las crías de bastantes clases de ^a-

nado.



COMO S E CULTIVA LA SOJA EN
LA F INCA "MARTANA "

,
c^^^wa^cr ^^ av^rrro

A^ricultor

^Se ha puesto en moda el cultivo de la soja? ^Se

pondrá? ^Se cultivará soja en abundancia en Es-

paña?

No se trata de establecer modas en agricultura.

El cultivo que es práctico y remunerador se afian-

za en el campo y se extiende, y en caso contrario

desaparece poco a poco después de implantado.

La soja en España hace muchos años que se cul-

tiva; nosotros la cultivamos desde hace veinte años,

pero lo hacemos y hemos hecho en superficies de

alguna consideración ; no es que lo hayamos hecho

en el transcurso de estos años en un plan de ensa-

yo, en parcelitas más o menos latinas o extensas,

como cosa de ensayo o capricho en nuestra finca,

sino todo lo contrario; hemos cultivado a estas fe-

chas cientos de hectáreas, tanto en secano como

en regadío, y hemos producido centenares de to-

neladas de soja desde el año 1^36 que empezamos

a cultivarla, y no sólo nos interesaba en este sen-

tido, puesto que también hemos hecho investiga-

ciones de laboratorio con la soja y hemos construí-

do exprofesamente un edificio con su laboratorio

para la investigación de aplicaciones industriales

de la soja, y si en esta faceta no hemos obtenido

un resultado deslumbrante, por lo menos sí que es

verdad, comercialmente considerado, que enco.ntra-

mos un producto nuevo en las aplicaciones de la

soja que en España no se conocía ni asimis,mo en

el extranjero, del cual hablaremos al final de este

escrito brevemente y como una cosa más de las

muchas aplicaciones de la soja.

Estas primeras líneas, escritas, digamos, como de

presentación de cultivador de soja experimentado.

no lo hacemos en el sentido de a.ue las tome el lec-

tor como de presunción de agricultor muy entera-

do (en agricultura es muy difícil estar mtzy ente-

rado), ya que no pretendemos, con nuestra presen-

tación de agricultor de soja, nada más que poner

a disposición del que lo necesite nuestros conoci-

L^r. i ,, ^r

mientos en este cultivo, pues en el tiempo que lle-

vamos cultivando soja ya hubiéramos podido presu-

mir antes de ahora y escribir sobre ello, pero es

verdad que ésta es la primera vez que escribimos

algo sobre el cultivo de la soja, y esto lo hacemos

porque vemos que a España le hace falta cultivar-

la, y esto obliga.

Para cultivar soja en nuestro país, lo primero

que hay que hacer es que haya compradores del

grano de esta leguminosa, ya que no se puede culti-

var la misma si después no hay quien la compre,

pues es éste un cultivo nuevo para la mayoría de

los agricultores y no saben sus aplicaciones, y no

hay industria todavía en España que la necesite en

cantidad, y por e11o tiene que suceder como con la

remolacha azucarera, que no se podría cultivar si

pre^iamente no hubiera industrias de transforma-

ción en azíicar de la remolacha.

Com.a esta in^u.^tria de transformación o aplica-

ción de la soj a no existe todavía en gran impor-

tancia, tiene que ser el Estado español el que la

adquiera. y a esto creo que se va, y para ello se

pu.blicarán, según se nos dice, las dispo^iciones ofi-

c^ales, que tendrán seguramente la virtud de po-

der fomentar un cultivo extensivo en E^paña y que

n.osotros no dta.damos será de gran éxito, puesto quc

h:^c^ falta otro cultivo más en algtmas zonas, co-

mo saben perfectamente los agricultores que ex-

plotan directam^nte sus fincas, y este cultivo ex-

tensivo se consegvirá si se remunera lo suficiente

y se le dan facilidades complementarias, como son

el proporcionar semillas selectas, entrega de cose-

cha obtenida, etc.

La soja se logra cultivar en secano y en regadío,

y se puede efectuar su cultivo con semillas de ciclo

largo o corto, a semejanza como se hace con el

maíz, y por ello vamos a empezar a exponer bre-

vemente el cultivo de la soja en secano y después

en regadío.
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Nosotros hemos cultivado como unas doscientas

hectáreas de soja en secano, repartidas estas hec-

táreas en diferentes años, al principio de nuestra

vida como cultivadores de soja, y si prácticamente

no fracasamos en el resumen de años, no aconse-

jamos tampoco su cultivo, pues, como es sabido, el

secano aragonés, que es donde nosotros cultivamos,

es muy inseguro por su régimen de lluvias para un

cultivo de verano, pero como los libros nos habla-

ban mucho del cultivo de la soja en secano, y en

vista de ello nos quisimos asegurar si aquí podía

haber alguna posibilidad de su cultivo, y llegamos

a la conclusión de que no era rentable el cultivar en

secano, y eso que habíamos lleg^ado, como se ve en

1as fotografías adjuntas, a mecanizar en parte su

cu.l.^itio. Fero nuestros ^cca-^os no deben de ser,

desgraciadamente, como ésos, que dicen los libros

que tenemos, procedentes del Japón, Francia, Ita-

lia, América, etc., aunque, a decir verdad, algunas

de las fotografías publicadas en América no de-

muestran grandes cosechas de soja; más bien gran-

des ridículas cosechas en secano, pero con grandes

extensiones y gran mecanización todo debe de sa-

lir barato.

C2^ltzvo de la soja eza reycxrZío.-En la soja, como

en cualquier otra planta, ocurre siemprc lo mis-

mo, es decir, que con buena tierra, buenas labores,
^i^nibrandu ,cu.j^^ en ^<^^•anu (Zu^a^^^rai.

^^^.ja ^^11 sr^^2lnu (%^lr^^^uia,),
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buenos abonos, buena climatología, buenos riegos

y pocas plagas o ninguna, se obtienen excclentcs

cosechas y de acuerdo con la relación de los fac-

tores expresados, y por ello la soja no es ningunu

excepción desde este punto de vista, pero no cabe

duda que "aguanta" más los emb^ztes climatol(^gi-

cos, tiene pocas plagas quc mermen en considera-

ción su cosecha, pues si bien hay algunos insectos

que la atacan, y no cn mucha cuantía, sin embarg^o

las invasiones bacteri^anas son dc poca frecuenciu

y de poca estabilidad o daño; no cxi^^e una opor-

tunidad de riego, etc., etc., que no cs poco todo csto,

n.i mucho menos, cuando se lleg^l a1 terreno dc la

verdad, o sea a su cultivo práctico.

La soja es un cultivo simpático ,y, como todo lo

simpático, es agradable; la soja tienc mucha "pa-

ciencia": siempre está di.snuesta ^i complaccr a

esperar unos días a que le proporcionen lo quc

está haciéndole falta, y]o toma cu,^.ndo se lo dan,

sin quejarse demasiado, tanto si sc lo dan en de-

fecto, como en exceso. No le ocurrc esto al alt<<n^^ro

maíz, que exige un riego en determinado momen-

to de su vegetación, y si no lo tiene se venga en su

producción en gran cuantía ; o a la dellcada remo-
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lacha, que si le dan un baño hasta el cuello y con

agua caliente de verano se pone morenita y des-

pués se muere. La remolacha es cobarde para na-

cer, es cobarde para las plagas, es cobarde para los

riegos y, como todos los cobardes, pide muchas ga-

rantías y cuidados. La soj a es valiente.

Cieltivo de la soja e^a la finca "Marta^aa".-La cul-

tivamos así en mi finca:

1." La tierra debe de estar labrada desde el oto-

ño, si es posible, en labor de brabant y de una pro-

fundidad de 35 ó 40 centímetros.

2." Unos días antes de sembrar, incorporación de

500 kilos de superfosfato, 18/20 de graduación, por

hectárea.

3." Rieqo, para siembra, a finales de abril o pri-

meros de mayo, ya que ésta se verifica en tempero

o sazón húmeda de la tierra.

4." Incorporación de 200 kilos de sulfato amó-

nico por hectárea y atablado del terreno, o sea pase

de rastra para guardar la humedad y envolver sul-

fato.

5." La siembra se hace en la primera quincena

de mayo, con máquina de sembrar granos. (La de

m.aíz puede servir en regadío. La clase de máquina

para sembrar soja se está perfeccionando actual-

mente, y tal vez sea objeto de otro artículo.)

6.° De la soja se hace la siembra aproximada-

mcnte lo mismo que el maíz, o sea en líneas, con

zma separación de línea a línea de 60 a 70 centíme-

tros, y en las líneas la semilla debe caer a chorri-

llo ; no se precisa aclarar la plantación, como ocu-

rre con el maíz o algodón.

7." Cantidad de se^nilla por hectárea: de 60 a

G5 kilos.

8.' La clase de senzilla de más actualidad y que
da los rendimientos detallados actualmente en re-

gadío y de ciclo largo, como estamos exponiendo,

es la Harosoy. (Las variedades de soja que se dice

que tienen los americanos son más de 2.500.)

9." A1 tempero del primer riego (se debe dar éste

a los veinte días del que se dió para preparar la

siembz•a o también más días o znenos días; no le

pasa nada por este motivo ; si hace frío en este

riego se pone algo clorótica, pero en seguida se re-

cupera con el calor), incorporación de otros 200 ki-

los de sulfato amónico en cobertera y pase de cul-

tivador para extirpar malas hierbas. A1 final ha-

blaremos de estas dosis, aparentemente excesivas,

de abonos nitrogenados.

10. Ya está hecho s^z cultivo; sólo ya regar has-

ta su recolección. ^Verdad que es sencillo? ^Cuán-

tos riegos hay que darle? Sencillamente, los que se

pueda; para ir bien y tener buena cosecha, seis

riegos. Si falta alg^zzno o se le distancia "aguanta"

bien.

11. Recoleeció^a a finales de octubre con hoz a

mano, puesto que se adelanta mucho, o con gua-

ñadora de alfalfa. Se deja en paquetes como la al-

falfa y se amontonan en fascales. Fascal se llama

Nu.1a en rckuilíu. :ĉ I fuudu. lu Ba^ílii^a il^^ \u^wtr.^ ^"irgcu dcl Yil:u'.

aquí el montón que se hace de 50 fajos o más, para

facilitar su carga y transporte.

12. Trilla. Con máquina de trillar cereales se

ponen en la misma las cribas de la cebada y se

quitan de los cóncavos un diente sin otro.

13. Producción. Una media de 1.500 kilos por

hectárea, aunque se pueden obtener los 2.000 kilos.

14. Conservación. Muy buena; se puede envasar

y no le pasa nada, como le ocurre al maíz, que pue-

de fermentar, o que le ataquen insectos, como les

ocurre a los cereales y otros granos de leguminosas.

Resumen.-No hace falta correr para sembrar,

a no ser que se pase el tempero; no hace falta dar-

se prisa para regar; no hay que precipitalse para

segar; se puede adelantar o retrasar ocho días la

siega o más a partir del momento óptimo dc ha-

cerlo. A1 trigo no le ocurre esto, y menos en los de

variedades propensas al desgrane.
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Abonos nitroye^aados e^a la so^c^.-De los abonos

nitrogenados que más empleamos en el cultivo de

la soja es el sulfato amónico, y como se ve más arri-

ba, en regular importancia, pues la teoría de que

la soja es una leguminosa que tiene unas nudosi-

dades en las raíces y que hay unas bacterias que

producen una materia nitrogenada, no dudamos

que esto sea cierto, puesto que las vemos y las ob-

servamos, pero no es menos cierto que, incorporan-

do a la tierra donde cultivamos soja, sulfato amó-

nico, da unos resultados francamente buenos y pro-

porciona unas excelentes cosechas y se obtiene todo

lo contrario si no se abona con nitrogenados. Se

comprende que así tiene que ser, pues las bacte-

rias nitrificantes que hay en sus nudosidades de

las raíces no aparecen éstas generalmente hasta el

tercer año de cultivo de la soja en la misma par-

cela o tierra, y cuando aparecen estas nudosida-

des no deben de ser suficientes sus bacterias para

proporcionarle el necesario nitrógeno para obtener

una buena cosecha, pues no hay que olvidar que

en la primera fase de crecimiento de la planta le

es preciso el nitrógeno y las nudosidades toda-

vía están sin formar.

Como final de este artículo, diremos el producto

industrial que hemos obtenido de la soja y que he-

mos dicho anteriormente.

De los granos de la soja tostada y molida se ob-

tiene un extracto de soja, el cual dosificado con-

venientemente, y cristalizado con azúcar en su pro-

ceso de fabricación, se obtiene un prodtzcto azuca-

rado y semejante al café, o, mejor dicho, un suce-

dáneo del café, pero que tiene la particularidad

que disolviendo este azúcar con su extracto de soja

en una taza que contenga leche se obtiene al mo-

mento un café con leche de excelente gusto, y que,

según la Real Academia de Medicina, es lo mejor

que existe como sucedáneo de café.

Nada más por el momento, sino decir que desea-

mos ver implantado el cultivo de la soja en Es-

paña, y que creo que así quieren hacerlo nuestros

organismos oficiales a juzgar por lo declarudo.
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DE ARRENDAMIENTOS

RUSTICOS

LAS RENTAS
EN 1957

POR

/ ^
^^[^^rcz[ct^ ^<<z^í^^ .- ar.ir^^

P.bogado

E1 reajuste de precios a que han dado lugar los

últimos aumentos de sueldos y jornales ha moti-

vado un desequilibrio en el campo, con el incre-

mento natural del coste de producción, que se ha

tenido en cuenta, sin duda en la medida que fué

posible, al fijar los nuevos precios de lo^ distintos

productos para el agricultor.

Puede calcularse que recoger la co^echa actual

supone un aumento de gastos sobre 1a anterior que

quizá en alguna región, por la falta casi ab^oluta

de bt azos, se eleve y hasta exceda del 30 por 100,

y esa carestía, que se traduce en todos los aspec-

tos económicos de la vida, repercute también en los

rentistas, que tantas veces hemos dicho son, en

una gran mayoría, modestos propietarios de fincas

también pequeñas, adquiridas con grandes esfuer-

zos y a costa del ahorro de toda una vida, por pro-

fesionales que tienen su jubilación en el producto

que puedan obtener de ese trabajo acumulado con

tantos afanes.

Por ello toda generosidad podría ser poca para

quienes en estas circunstancias contemplan cómo

poco a poco va quedando sin valor una renta quc

no tiene la equiparación debida con el índice de

precios en vigor.

En el "Boletin Oficial del Estudo" correspondien-

te al 17 de junio pasado, por Decreto del Ministe-

rio de Agricultura de 31 de mayo anterior, se han

fijado los nuevos precios que han de regir en la

campaña de cereales y legun^inosas que comienza

el primcro de junio de 1957 y termina el 31 dc

mayo de 1058, y en el articulo 10 se asigna cl pre-

cio de tasa del trig^o, a1 solo efecto del pag^o de la

renta cn los arrendamientos rítsticos, y de igualas,

en la cantidad de 2,30 pesetas el kilo de trigo ó 230

pesetas el quintal métrico.

Para el productor, en el mismo artículo 10 del

D°creto, se fijan cinco tipos, cuyos precios oscilan

entre 504 pesetas y 456 pesetas, segím calidades

por quintal ,nétrico.

En el "Boletín Oficial" de 24 de junio se publicó

la Circular de la Comisaría General de Abasteci-
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mientos de 19 de junio, que tiene pocas variaciones

sobre la anterior, a 1as que después haremos re-

fcrencia.

Conserva el Servicio Nacional del Trigo, según

estas disposiciones, el privilegio de ser el único

comprador del cereal tipo, y respecto al pago de

rentas, tampoco este año se autoriza, para los con-

tratos anteriores al primero de agosto de 1942, en

que se publicó la Ley de 23 de julio del mismo año,

la entrega en esta especie de la renta convenida,

siendo, por el contrario, obligatorio el pago en di-

nero, al precio de tasa, salvo la reserva para el

consumo del rentista y familiares, que continúa es-

tablecida en la Circular mencionada, para produc-

tores rentistas e igualadores en 250 kilogramos d^

trigo para ellos y sus obreros fijos, y 150 kilogra-

mos para familiares de ambos y servidumbre do-

méstica. La reserva de trigo para la alimentación

de obreros eventuales será de 250 kilogramos para

cada 300 jornadas de este trabajo empleado en la

explotación.

Los preceptos mencionados no derogan, sino que

confirman, el Decreto de 24 de octubre de 1952,

publicado en el "Boletín Cficial del Estado" de 9 de

noviembre, por el aue se aclara e interpreta, según

se dice en el mismo, el Decreto-Ley de 24 de julio

de 1947, sobre pago en moneda de curso legal de

rentas estipuladas en trigo.

En él se decía, después de un "preámbulo expli-

cativo", que "cuanto en los contratos de arrenda-

miento de fincas rústicas se hubiera pactado que

el canon arrendaticio habrá de satisfacerse preci-

samente en especie (trigo), el colono quedará li-

berado de la obligación de pagar, satisfaciendo, o

consignando, en moneda de curso legal el total im-

porte de las rentas vencidas, estableciéndose la

eauivalencia al precio oficialmente fijado en el tri-

go, sin que, por tanto, sean computables recargos,

primas ni bonificaciones de clase alguna".

Esta disposición sustituyó a la Orden conjunta

de los Ministerios de Agricultura y Justicia que pu-

blicó el "Boletín Oficial" en 20 de julio de 1951.

Con aquel Decreto de 24 de octubre de 1952 se

echó por tierra la interpretación que las consigna-

ciones de renta en dinero, pactadas en especie an-

tes de 1942, había dado la Sala Quinta del Tribu-

nal Supremo, disposición que además tenía el efec-

to retroactivo que a todas las disposiciones aclara-

torias da la sentencia de la Sala Primera del mis-

mo Tribunal de fecha 24 de mayo de 1943, según

la cual "las disposiciones aclaratorias han de en-

tenderse publicadas cuando lo fueron los precep-

tos aclarados".

Sigue suprimido el contenido del artículo 27 de

la Circular de Abastecimientos de 1953, que impo-

nía al colono la obligación de entregar en el Ser-

vicio Nacional del Trigo el resto de la renta pac-

tada dn especies; pero ha de entregar la totalidad

del trigo disponible, sin que el Servicio tenga que

certi,ficar, a petición de parte interesada, las en-

tregas verificadas durante la campaña por los

arrendatarios que se encuentren en tal caso.

Indudablemente, con tal supresión se ha preten-

dido evitar el pugilato que surgía al consignarse

las rentas pactadas en especie, en metálico, sin

acompañar la certificación del Servicio, acredita-

tiva de la entrega del resto de la renta, simplifi-

cando el tema en el sentido de que el rentista

sólo puede cobrar en especie la reserva alimenticia

antes indicada, y el resto en dinero, a razón de

230 pesetas el quintal métrico.

Dada la redacción actual del Decreto de 31 de

mayo de 1957 y Circular de Abastecimientos de 19

de junio último, queda claro, según el artículo 5."

de la última, que el derecho a la reserva alcanza

a todos los rentistas y no solamente a los que lo

son al amparo de contratos con renta pactada en

trigo anteriores al 23 de julio de 1942, porque no

se establece excepción alguna, y el sobradamente

conocido el principio de Derecho que dice: "Don-

de la Ley no distingue, no se debe distinguir" ("Ubi

lex non distinguit, nec non distinguere debemus")

(sentencia de 27 de febrero de 1909).

Continúa la obligación de declarar las cosechas

para el trigo y centeno, así como la cebada y ave-

na, si bien el precio de estos piensos y subproduc-

tos de molinería y su comercio continúa siendu

libre.

En las rentas correspondientes a los contratos

protegidos, según la Ley de 15 de julio de 1954,

conviene aclarar que no todos los contratos infe-

riores en renta a 40 quintales métricos de trigo, y

cultivo directo y personal, pueden ampararse en

djcha Ley.

Sabido es que los contratos protegidos irrum-

p^erox en la Legislación especial al ser publicada

la Ley de 23 de julio de 1942, en cuyo artículo 4.°

se definieron, exigiendo el concurso simultáneo de

dos requisitos :

1.° Renta inferior a 40 quintales métricos de

trigo.

2.° Cultivo directo y personal, desarrollándose

él concepto en otra Ley posterior, de fecha 18 de

marzo de 1944.
En las disposiciones adicionales 1.°' y 2.^' de la

Ley citada d^ 1942 se asignaba la terminación de
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estos contratos, anteriores a su fecha, para el 30

de septiembre de 1948, y antes de llegar a tal fin,

en 4 de mayo del mismo año, se prorrogó su vi-

gencia hasta el 30 de septiembre de 1954. A estos,

y solamente a estos contratos, se refiere la Ley de

15 de julio de 1954, pues los posteriores aI año 1942,

con renta inferior a los 40 quintales métricos y cul-

tivo directo y personal, tienen su regulación en el

artículo 6.°, párrafo 3.°, de la Ley de 1942, que dis-

pone, en relación con el artículo 2." de la Ley de

28 de junio de 1940, que estos contratos tendrán

un plazo mínimo de duración de tres años, con

derecho a prórrogas por períodos de tres años, has-

ta un máximo de cuatro períodos, al cabo de los

cuales podrá el propietario arrendar nuevamente

la finca a quien conviniere, a menos de que en la

fecha del contrato la reducción del trigo a dinera

diese cantidad superior a 5.000 pesetas, porque al

aplicar el mismo precepto el plazo mínimo sería

de seis años, con prórroga de otros seis.

Por tanto, a estos contratos anteriores al año

1942 es a los que únicamente se aplicará la nueva

Ley de 1954, con las prárrogas que determina, a

partir del primero de octubre de mismo año, y

desde el comienzo de la prórroga, o sea desde el

primero de octubre mencionado de 1954, "el nú-

mero de quintales métricos que sirve de módulo al

canon arrendaticio sufrirá un incremento equiva-

lente, anualmente, al 10 por 100 de la renta, hasta

llegar a alcanzar el límite máximo del 50 por 100".

A partir del año 1955 (campaña 1954-1955) se

viene aumentando la renta en estos contratos

anualmente en el 10 nor 100, siendo esta campaña

la tercera, o sea que por cada diez fanegas o quin-

tales métricos los colonos habrán de pagar el equi-

valente a 13, al precio de 230 pesetas el quintal

métrico.

Los contratos de fecha posterior a la Ley de 1942

no disfrutarán de aumento de renta, por no estar

comprendidos, repetimos, en la Ley de 15 de ju-

lio de 1954. Es muy importante destacar que, no

obstante los aumentos de renta concedidos, se re-

serva, tanto al propietario como al colc.lo, el dere-

cho a revisar la renta, según dispone el artícu-

l0 7.'^ de la Ley de 15 de marzo de 1935, revisión

qu.e puede resolver muchos problemas donde las

rentas por generosidad de los propietarios (no

siempre correspondida) son i.guales a las finadas

hace ochenta años. En Castilla todavía existen

muchzs, y precisamente en tierras que pertenecen

a esos pequeños propietarios a los que antes alu-

día, con contratos casi todos protegido^.

La nueva Ley, en su artículo L°, ratifica el de-
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recho del propietario a percibir los aumentos de

contribución y demás impuestos o servicios que le-

galmente se hayan declarado o se declaren reper-

cutibles.
Entre estas repercusiones aplicables a todos los

contratos de arrendamiento, protegidos o no, se

encuentra la cuota de Seguros Sociales, siempre a

cargo del colono, según el artículo 5.'^ del Regla-

mento de 26 de mayo de 1943 ("B. Q." de 11 de ju-

nio) y la Ley del Catastro de 20 de diciembre de

1952, artículo 7.°

Esta Ley últimamente citada dice en el mencio-

nado artículo 7.°: "Los arrendatarios de fincas rús-

ticas tendrán derecho a repercutir sobre los arren-

datarios la contribución correspondiente a la di-

ferencia entre el canon arrendaticio y la riqueza

imponible y la cuota o recargo asignado para Se-

guros Sociales."

Ya dijimos en su artículo correspondiente al co-

bro de rentas en el año 1955 que no es posible co-

nocer el alcance y espíritu de tal disposición sin

tener en cuenta cómo ha venido liquidándose la

contribución territorial rústica, de acuerdo con lo

preceptuado en la Ley de 23 de marzo de 1306 y

Reglamento de 23 de octubre de 1913, articulo 25.

Según el artículo 4.° de este Reglamento, la con-

tribución rústica pesa sobre la riqueza imponible

compuesta por dos factores: renta líquida (propie-

tario) y beneficio de cultivo, con riqueza pecuaria

(arrendatario), y esta contribución global la satis-

face siempre el dueño de la finca, aunque la tenga

arrendada, porque se lo impone, para mayor co-

modidad del Fisco, el articulo 73 del inismo Cuer-

po Legal.

La contribución que antes se dividía en rústica

y pecuaria quedó unificada, y, por tanto, en aque-

llas fincas que están arrendadas, el propictario ade-

lanta las contribuciones: la que corresponde a la

renta líquida, que es la suya, y la del beneficio de

cultivo y pecuaria, que es la del colono. Por esto

sin duda alguna la Ley de 15 de marzo de 1935, en

su articulo 13, apartado 8.", al regular los arren-

damientos rústicos impuso a los colonos la obliga-

ción de pagar la contribución correspondiente al

beneficio de cultivo, y posteriorm.°nte, sin derogar,

en mi opinión, tan básico precepto, la Ley de Re-

forma Tributaria de 16 de diciembre de 1940, en

su artículo 8.°, fijó un tope para que en ningún

caso el propietario satisfaciere, a su costa, más del

20 por 100 de la renta percibida, reiterando el con-

cepto el Decreto de 11 de enero de 1946. Todo ello,

sin duda, para contener la alarma que había de

producir la elevación de los líquidos imoonibles, en
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constante aumento desde la precitada Ley de Re-

forma Tributaria.

La del Catastro de 20 de diciembre de 1952 dice

en su artículo 7.° lo mismo, aunque con diferentes

palabras, que el apartado 8.° de la Ley de 15 de

marzo de 1935, o sea que "el beneficio del cultivo",

negocio del arrendatario, extraño al dueño de la

finca, ha de soportar el pago de la contribución,

lo mismo que el colono ha de pechar también con

la cuota de Seguros Sociales, por ser el empresario

laboral.

El canon arrendaticio técnicamente no puede ser

otro que la "renta líquida" asignada por el Catas-

tro a la finca, según el artículo 4." del Reglamento

de 23 de octubre de 1913, ya que no puede inter-

pretarse como "renta contractual", puesto que si

se hubiese querido significar tal renta como base

del cómputo para una diferencia se hubiera em-

pleado aquella locución de "renta contractual",

más técnica y clara, siendo lógico, dada la siste-

mática de esta clase de Leyes, que la diferencia a

que se refiere el tan mencionado artículo 7.° sea

la que existe entre la renta líquida y la riqueza

imponible, que es precisamente la que constituye

el beneficio de cultivo.

En resumen, este artículo 7.°, a mi modo de ver,

no hace otra cosa que poner en primer plano y re-

cordar el natural y jurídico apartado 8.° del artícu-

lo de la Ley de 1935.

No obsta a cuanto queda dicho el que en una

sola sentencia la Sala Quinta del Tribunal Supre-

mo haya estimado que, con anterioridad a la apli-

cación de la Ley del Catastro de 20 de dicielnbre

de 1952, dicho apartado 8. ^ del artículo 13 de la

Ley de 1935 quedó derogado por la de Reforma

Tributaria, pues aparte de que ha sido una sola

sentencia (la de 21 de octubre de 1954), no reite-

rada posteriormente, la injusticia notoria en el

recurso de revisión, de acuerdo con la disposición

transitoria 3 a, norma 7 a, de la Ley de 28 de junio

de 1940, no admite la doctrina legal a los efectos

de basar los recursos en su infracción, y por ello

la Jurisprudencia no puede ser invocada más que

a título de orientación en materia de arrendamien-

tos rústicos, según doctrina de la misma Sala

Quinta.

Como el precio de tasa del trigo en este año es

tan sólo de 0,25 céntimos más que al de los ante-

riores y para el productor se ha elevado sensible-
mente el que le paga el Servicio Nacional del Tri-

go, sigue la situación de que la renta la satisfa-

gan los colonos vendiendo menos de la mitad de

los quintales métricos estipulados en los contratos.

La Ley de Haciendas Locales de 3 de diciembre

de 1953 recarga la contribución territorial rústica

en gran proporción, y además crea un nuevo arbi-

trio provincial, que íntegramente debe ser satisfe-

cho por los colonos, ya que con el tope de un 3 por

100 gravará la riqueza producida.

La Ley de Concentración Parcelaria de 20 de ju-

lio de 1955, publicada en el "Boletín Oficial" del 21,

en su artículo 14 concede a los arrendatarios y

aparceros el derecho a la rescisión de sus contra-

tos, sin pagar i.ndemnización, en el caso de que no

les conviniere la finca de reemplazo donde hayan

de instalarse, derecho que sólo será aplicable den-

tro del mes siguiente a la publicación del proyecto

de concentración.

Preciso es recordar que en el "Boletín Oficial"

de 4 de marzo de 1948 se publicó el Decreto de 6 de

febrero del mismo año, referente a la repercusión

de contribuciones sobre los colonos, e imponiendo

al propietario la obligación de notificar por escrito

al arrendatario la cantidad que éste ha de pagar y

la causa de ello. El colono, dentro de los veinte

días siguientes a la notificación escrita, deberá co-

municar al propietario si admite o no la obliga-

ción de pago, interpretándose el silencia como acep-

tación tácita, y la falta de pago podrá dar lugar

al ejercicio de la acción de desahucio.

Reiteradamente se me ha pedido que relacione

en estos artículos cuál ha sido el precio de tasa

oficial del trigo, a efectos de cobro de rentas de

fincas rústicas, a partir de la campaña 1941-1942,
que son los siguientes:

Campaña 1941-42.-A 84 pesetas quintal métri-

co. Decreto de 15 de agosto de 1941 ("B. O." de 19

de agosto del mismo año).

Campaña 1942-43.-A 84 pesetas quintal métri-

co.-Decreto de 11 d^ abril de 1942 ("B. O" de 22 de

abril del mismo año).

Campaña 1943-44.-A 84 pesetas quintal métri-

co. Orden de 17 de mayo de 1943 ("B. O." de 19 de

mayo del mismo año).

Campaña 1944-45.-A 84 pesetas quintal ^étrico.

Decreto de 30 de septiembre de 1943 ("B. O." de 1

de octubre del mismo). Circular de 5 de junio de

1944 ("B. O." de 7 de junio del mismo año).

Campaña 1945-46.-A 84 pesetas quintal métrico.

Decreto de 29 de septiembre de 1944 ("B. O." de 3 de

octubre del mismo año). Circular de 12 de junio

de 1945 ("B. O." de 14 de junio del mismo año).

Campaña 1946-47.-A 84 pesetas quintal métrico.

Decreto de 11 de septiembre de 1945 ("B. O." dc

28 de septiembre del mismo año). Circular de 12 de

junio de 1946 ("B. O." de 17 de jtmio).
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Campaña 1947-48.-A 84 pesetas quintal métrico.

Decreto de 10 de octubre de 1946 ("B. O." de 22 del

mismo mes y año). Circular de 21 de junio de 1947

("B. O." de 29 de junio del mismo año).

Campaña 1948-49.-A 117 pesetas quintal métri-

co. Decreto de 14 de mayo de 1948 ("B. O." de 28 de

mayo del mismo año).

Campaña 1949-50.-A 117 pesetas quintal inétri-

co. Decreto de 7 de junio de 1949 ("B. O." de 30 del

mismo mes).

Campaña 1950-51.-A 117 pesetas quintal métri-

co. Decreto de 28 de abril de 1950 ("B. O." de 30 de

abril del mismo año).

Campaña 1951-52.-A 140 pesetas quintal métri-

co. Decreto de 27 de abril de 1951 ("B. O." de 17 de

mayo del mismo año).

Canapaña 1952-53.-A 190 pesetas quintal métri-

co. Decreto de 14 de junio de 1952 ("B. O." de 18 de

junio del mismo año).

Campaña 1953-54.-A 200 pesetas quintal métri-

co. Decreto de 13 de mayo de 1953 ("B. O." de 23 de

mayo siguiente).

Campaña 1954-55.-A 200 pesetas quintal métri-

co. Decreto de 5 de mayo de 1954 ("B. O." de 16 del

mismo mes).
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Ca^^Lpaña 1955-5G.-A 205 pesetas quintal métri-

co. Decreto de 3 de junio de 1955 ("B. O." de 23 de

junio del mismo año).

Campaña 195G-57.-A 205 pesetas quintal métri-

co. Decreto de 8 de jiznio de 1956 ("B. O." de 17 del

mismo mes).

Canapaña 1957-58.-A 230 pesetas quintal métri-

co. Decreto de 31 de mayo de 1957 ("B. O." de 17

de junio del mismo año).

Recientemente se ha publicado una Orden del

Ministerio de Hacienda del 10 de julio ("Boletín

Oficial" del 12) creando el índice de valoración de

las fincas rústicas para que sirvan de base a la li-

quidación de los derechos reales, que hasta ahora

se venían cifrando sobre la renta líquida catastral,

aunque, dentro del reglamento del impuesto, las Ofl-

cinas liquidadoras podían efectuar otras compro-

baciones. El aumento de base repercutirá, como es

lógico, en el coste, tanto de ventas de fincas rús-

ticas como en las herencias, y como el Estado fija

los tipos pensando ya en que las bases sobre los que

han de actuar son bajas, desde el momento en que

estos índices estén al día o adelantados, el grava-

men será excesivo y perjudicará a esta riqueza, la

principal de España, no obstante la industrializa-

ción creciente sobre la que actuamos.
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LA ERA DE LA JALEA R,EAL
^^vr ^. ^^oneo C^znl^ezo

La jalea real, sustancia segregada por ias abejas,

ha creado un sensacionalismo impresionante en los

ú!.timos tiempos, llegando a ocupar la atención de

los ciudadanos de muchas naciones, que han creí-

do que nos hallam.os en la era de la "jalea real".

La jalea real no es nada nuevo, ni se trata de

ningún descubrimiento, sino de un nuevo aprove-

chamiento, por el hombre, de uno de los recursos

de la Naturaleza. La verdadera historia de la ja-

lea real comienza en el siglo xvlrl, en la ciudad de

Ginebra, por el gran naturalista Huber, quien a

pesar de ser ciego aportó a la ciencia grandes des-

cubrimiento para el mejor conocimiento de las

abej as.

Desde este siglo, ooco se habla de la jalea real

y ésta queda reducida exclusivamente al apicultor

y a algún estudioso. Hasta que un ingeniero agrí-

cola francés, Alain Caillas, autoridad apícola mun-

di.almente conocida, es el primero que se preocupa

de llamar la atención de la ciencia para desentra-

ñar el misterio de la jalea real, tema éste que se

trata ampliamente en su libro "Las abejas, fuente

de juventud y vitalidad".

Desde que en 1954 me ocupé en esta misma Re-

vista sobre la jalea real, hasta el actual momento,

ha pasado ya bastante tiempo, y lo que entonces

solamente eran aportaciones y experiencias de los

estudios que se venían realizando en distintos paí-

ses, especialm.ente en la vecina Francia, han cris-

talizado ya en realidades, _y son varios los produc-

tos farmacológicos que se venden en varios países,

entre ellos España, a base de jalea real.

La jalea real, como ya sabemos, es una papilla

lechosa segregada por las abejas nodrizas encarga-
d.as de dar la alimentación a las larvas. Es una

sustancia flúida, de color blanquecino, de sabor

ácido, que espesa rápidamente en contacto con el

aire y que acaba solidificándose, tomando una co-
loración más oscura.

De esta jalea rel se alimenta a las larvas de las

jóvenes reinas, originando algunos cambios tan

fundamentales en la vida de tales insectos que

son los que precisamente han llevado al hombre a

ensayar este producto en su organismo.

Es curioso conocer que la reina en estado adul-

to, y una vez fecundada, pone dos veces y media

su propio peso en huevos; la reina pesa 0,20 gra-

mos, mientras que la obrera pesa 0,11 gramos; las

obreras viven cincuenta días en su época de tra-

bajo, mientras que la reina llega a los cinco años.

Cuandó puede decirse que la jalea real ha en-

trado en su mayoria de edad es a partir del mo-

mento en que el doctor Caleazzo Lisi, médico de

Su Santidad Pío XII, aplica la jalea real para cu-

rar las dolencias que padecía el Santo Padre.

Desde los tiemnos más antiguos el hombre ha

vivido obsesionado con la idea de no envejecer,

soñando siempre con el elixir de la eterna juven-

tud. Haller, en el siglo xvIII, decía que multipli-

cando los años que duraba el crecimiento del hom-

bre, y que para él eran veintiocho años, por ocho,

afirmaba que el hombre bodría vivir doscientos

quince años. En estos intentos para alar^ar la vida

han fracasado todos los estudios hechos, así co°no

los métodos de Brown-Sequard, Voronof y Bogo-

meletz. Y así llegamos a la era de la jalea real, en

la que tanto se ha es^rito ,y se ha dicho sobre este

sorprendente producta.

En estos momentos, en que ya se estzn afianzan-

d.o en el mercado los productos a base de jalea

real, es el momento de pa^ar revista a las venta-

jas de este producto, pero fríamente, sin las exa-

geraciones que algunas personas han querido dar-

le, pues, como es natural. no hay que nensar en un

cúralotodo, sino en ]as realidades que aportan las

experiencias.

En determinados anim ^ les ha dado como resul-
tado una prolongación de la vida y un considera-

ble aumento de vitalidad y energías. Experiencias

realizadas en pollos han dado como resultado que
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maininulando en un.r r^lmen^r mu^ilict:r. fFoto Moreno Trallero.i

puede prolongarse la vida un 20 por 100. También

en las gallinas han acusado un aumento en stz

producción de huevos.

En el campo de la entomología se han hecho

experiencias con varios insectos que han dado sor-

prendentes resultados. Los trabajos de Gardner

y Mathius sobre un grupo de insectos protectores

de los árboles frutales dieron como resultado que

dichos insectos vivían cuatro veces más.

Se han hecho experiencias para combatir el cán-

cer y parece ser que pollitos inoculados de virtzs

cancerosos han podido ser salvados de la muerte,

sin que esto quiera decir que la jalea sea la sal-

vación de los cancerosos.

Tambi.én algunos autores franceses vienen di-

ciendo, desde el principio, que mujeres que se ha-

llaban en ]a e^ad menopáusica han vuelto a ser

madres fecundas, si bien esto deben ser los inves-

tigadores médicos quienes lo confirmen o lo recha-

cen. Otras experiencias han confirmado a la jalea

real como medicamento del corazón.

Estos informes y muchos más que se han veni-

do publicando a través de los últimos meses sobre

la jalea real han dado origen a que en muchos

casos se hayan escrito sobre este producto cosas

de pura fantasía, que han llegado en algunos ca-

sos a hacer de la jalea real un cícralotodo o hacer

pensar a la humanidad en el sueño del elixir de

la eterna juventud.

La realidad es bien distinta, pues por ahora pue-

de decirse que la jalea es un producto que obra

en todos los estados de desnutrición e inapetencia,

pérdida de fuerzas vitales y otras enfermedades

ya determinadas por las experiencias clínicas, y

que posiblemente se irán extendiendo a medida

que lleguen los resultados de nuevas experiencias.

El análisis químico de la jalea real es, segúrt

C. W. Aeplen: Humedad por pérdida de peso en

secado a 100°, 24,25 por 100; elementos azoados

(nitrógeno), 4,58 por 100; albuminoideos (factor

6,25), 30,62 por 100; fósforo, 0,67 por 100; azufre,

0,38 por 100 ; cenizas, 2,34 por 100 ; azucar total,

14,05 por 100; dextrosa (azúcar de fruta), 11,70 por

100 ; sacarosa, 3,35 por 100 ; extracto etéreo, 15,22

por 100; índice yodométrico del extracto, 12,51
por 100.

El análisis de las vitaminas que encontramos

también dentro de la jalea real es el siguiente:

Vitamina B, o thiamina, 4,4; vitamina Br (factor

del crecimiento o asimilación), 9; vitamina B,; o

piridoxina (factor del crecimiento), 2,4; vitami-

na H o biotina (nutrición y alguna relación con

la piel), 1,7; ácido fólico (crecimiento y nutrición),

0,2 ; ácido nicotínico ( antipelagra), 59-149 ; ácido

pantoténico (crecimiento y peso), ^00; ácido as-

córbico, trazas ; initol, 100 ; vitaminas D-E, trazas ;

hormonas indefinidas, estilbestrenos, etc., 2,4; mi-

nerales, por lo me*tos quince diferentes. Las can-

tidades inscritas se entienden microgramos por

gramo.

Según las más modernas observaciones analiti-

cas, resulta que la jalea real es un producto quc

en estado natural, y sin haber sido somctido a ma-

ni_pulación alguna, presenta las siguientes caracte-

rísti.cas: consistencia flúida, color blanco gelatino-

so, sabor ligeramente ácido, olor de leche agria ,y

muy aromático. Las experiencias han demostrado

que la consistencia se modifica en el transcurso de

los días, haciéndose más espesa ,y tomando una

coloración amarillenta. En contacto con el aire, sc

deshidrata y comienza a coagularse, toma^ido uit

aspecto transparente y gomoso, perdiendo sus ex-

celentes cualidades.

A pesar de los enormes adelantos con que cuen-

ta modernamente la química biológica, parece ser
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que hasta el momento no ha podido llegarse a la

obtención de una jalea real sintética, con las mis-

mas características que la natural, si bien parece

se han logrado algunos resultados positivos.

La jalea real, desde el punto de vista del pro-

ductor, o sea del apicultor, ^es o no remunerado-

ra^ A esto contestaremos que sí; más de lo que ai-

gunos creen y menos de lo que otros querrían.

En estos últimos tiempos se viene hablando del

posible precio de 25 ó 30 pesetas el gramo para

pagar al apicultor, y como es natural, algunos api-

cultores han creído que no hay proporción entre

este precio y el que alcanza el producto a base de

jalea en farmacia, además de que algunos creen

que les ocasiona pérdida en la producción de miel.

La misión del autor en este trabajo no es preci-

samente estudiar si interesa o no obtener jalea

real, pero sí aclararemos un poco la cuestión.

La jalea real, que ha sido pagada a 30 pesetas al

apicultor, se transforma, efectivamente, en varias

veces esta cantidad; pero hay que tener en cuenta

que si contamos los porcentajes legales que lleva

el producto en sus descuentos al almacenista, re-

presentantes y farmacéuticos hacen, como es na-

tural, encarecer el producto. Si, además, sumamos

los gastos que ocasionan las manipulaciones en el

laboratorio, ya que los productos que se venden a

base de jalea real son hechos con "jalea liofiliza-

da", operación ésta que reduce el gramo de jalea

natural a una tercera parte, y teniendo en cuenta,

además, que un equipo liofilizador cuesta unas

450.000 pesetas, veremos que el producto no es tan

caro como a primera vista parece, si bien, a mi

juicio, creo que podría llegarse a pagar al apicul-

tor a 50 pesetas gramo, haciendo desaparecer los

intermediarios, y siendo las Cooperativas y los Gru-

pos sindicales de Apicultura los encargados de or-

ganizar la venta de este producto. Aunque lo me-

jor sería la idea dada por el técnico apicultor se-

ñor Valenciano de crear un Centro de Contrata ĉión

de jalea real, con carácter nacional, que sería el

encargado de su distribución a los laboratorios con-

sumidores. Este es, sin lugar a dudas, el mejor pro-

cedimiento que debían de emplear los apicultores

para hacer posible que un producto como la j alea

real tenga su puesto en el mercado nacional. Este es

el sistema que preconiza el señor Valenciano, al que

me adhiero no sólo como investigador apícola, sino

eomo presidente del subgrupo provincial de Api-

cultura de Zaragoza.
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Comercio y regulación de prvductos agropecvarios
Beneficios a la producción

En el Boletín Oficial dc^l Esta-
do del día 25 de julio de 1957 se
publica una Orden del Ministerio
de Ao icultura, de fecha 5 del pro.
pio mes, en relación con los bene-
ficios a la produccicín del arroz en
terrenos de nuevo regadío o en se-
cano, a cuyo fin se dispone que
a los efectos serialados en el apar-
tado b) del punto sexto de la Or-
den de dicho Ministerio de 24 de
diciembre de 195fi, sobre benefi-
cios a la producción de arroz en
las condiciones que dicha Orden
seliala, 9e aclara que el cupo de
arroz cosechado con derecho a la
prima de sesenta céntimos de pe-
®etas por kilogramo será equiva-
lente al 40 por 100 de la cosecha
aforada que certifique la Jefatura
agronómica de la provincia don-
de radique el terrenos cultivado.

Para la percepción de esta pri-
ma, el agricultor viene obli^ado a
hacer entre^a del arroz objeto de
llrima al Servicio Nacional del
Trigo, a través de la Federación

de arroz

Sindical de Abricultores Arroceros
de España, quien lo liquidará a
los precios que señala el apartado
cuarto de la nrden de 5 de julio
de 1957, reruladora de la campa-
ñaarrocera de 1957-58.

El cultivador de arroz que baya

obtenido el certificado de aforo
de cosecha aco;ida a los benefi-

cios de producción a^rícola exigi-

rá de la Federación Sindical de

Agricultores Arroceros de España

la oportuna certificación de la

cantidad de arroz que, proceden-
te de las fincas que cultive con
derecbo a dicbos beneficios, haya

entregado a la Federación. Dicho

certificado, unido al de aforo de
cosecha expedido por la Jefatura

Agronómica de la provincia co.
rrespondiente, servirá de base al

agricultor para obtener del Orga-

nismo competente la prima esta-
blecida en la Orden de este Mi-
nisterio de 24 de diciembre de
1956.

Regulación de la campaña arrocera 1957-58

F.n el Roletín Oficial del Est¢-
do del día 25 de julio de 1957 se
publica tma Orden del Ministerio
de Agricultw•a, fechada en 5 del
llropio mes, se^ín la cual el cul-
tivo del arroz segttirá sujeto a las
limitaciones establecidas en la Or-
ren de] Ministerio de A^ricultura
de 27 de abril de 1955 (B. C). del
F,stado del 2 de mayo), conside-
rándose como clandcstina su pro-
ducción en tierras que no estén
legalmente autorizadas para este
cultivo.

F.n la camparia arrocera 1957-
1958, el arroz cáscara quedará en
su totalidad a la libre disposición
del a^ricultor, con excepción del
que se coseche en tierras que no
estén debidamente autorizadas pu-
ra esta producción.

Los arroces de producción clan-
destina se entregarán por el agri-
cultor cosechero al Servicio Na-
cional del Trico y a la disposición
de la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes.

A los efectos anteriores, la Fe-
deración Sindical de Agricnltores
Arroceros de Espalia queda facul-
tada para exigir del a„ rieultor la
documentac•ión aereditativa del
derecho de cultivo, incoando la
oportuna denuncia de clandestini-
dad, en sn caso, a la Dirección
General de A ĉricultura y a la Co-
misaría General de Abastecimien-
tos y Transportcs.

De acuerdo con lo dispue^to en
la Ley de creación de la Federa-
ción de Anricultores Arroceros de
España, de 10 de marzo de 1934,

y demás disposiciones para su or-
ganización y funcionamicnto, el
abricultor arrocero pesará todo su
arroz cárcara obli^atoriamente an-
te dicba Federación, expidiéndo-
le ésta el documento que le acre-
dite haber eumplido con dicha
obligación. Este documento será
exióido para la circulación del
arroz cáscara desde báscula a mo-
lino o almacén.

EI Servicio Naeional del Tribo,
bien directamente o a través de
la Federación Sindical de Aericul-
tores Arroceros de España, com-
prará al agricultor el arroz cás-
cara que le ofrezca a los precios
que a continuación se setialan :

Arroz tipo originario y simila-

res, a 380 pesetas lo; 100 kilogra-

mos.

Arroz tipo «Bombón» y «Ras-
sa 77», a 430 pesetas los 100 kilo-
gramo>.

Arroz tipo «Bomba» y cArbo-
rio», a 480 pesetas l05 100 kilo-
árumos.

E^tos precios se entenderán apli_
cados durante los meses de ago;-
to, septiembre, octubre y noviem-
brc, para mercancía normal, seca,
sana y limpia, pue,ta en almacc^n
de compra ^ituado en localidad de
industrialización• A partir del 1
de diciembre, y durante los me-
ses si^uientes basta el rncs de ma-
yo, 1r1c1USlv-e, dicbos precios sufri-
rán un aumento quinccnal de 2,50
peseia; por cada 100 kilogramo^.

Todo^ lo^ arroces que entregucn
los agricultores que no reúnan las
condiciones normale.; de butne-
dad, limpieza, rcudimientu en
blanco y calidad, corrc^poudien-
tes a;u variedad, serán ob•jeto de
dictamen y análisis, ^lplícándose
en las compras lo. de^cuento,, de
precios por demPrito que sean au-
torizados por la Secretaría Gene-
ral Técnica del Ministerio de Agri_
cultura.

E1 arroz cáscara que el Servicio

Nacional del Trigo recoja proce-
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dente de cultivo:; clandestinos se
pagará al agricultor por dicho or-
ganismo al precio único de 250 pe-
seXas por 100 kilogramos, cual-
quiera que sea su variedad, mer-

cancía seca, sana y limpia, pucsta
en almacén de compra del Servi-
cio Nacional del Trigo.

El régimen de elaboración del
arroz adquirido por el Servicio
Nacional del Trigo se organizará
por este organismo ordenando la
obtención de los tipos y clases que
se pr^^cisen para atender debida-
mente los mercados de destino,
con arreg]^ a las normas que re-

ciba de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes.

Todas las cuestiones técnicas que
se susciten ante el Servicio Nacio-
nal del Trigo, en cuanto a la ca-
lidad y rendimiento del arroz, se
someterán al arbitraje de la Esta-
ción Arrocera de Sueca.

Por la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes y
Secretaría General Técnica del
Departamento y Servicio Nacional
del Trigo, en la materias de sus
respectivas competencias, se dic-
tarán las not•mas para el desarro-
llo y cumplimiento de esta Orden.

Campaña chacinera 1957-58

En el Boletín Oficial del Esta-

do del 24 de julio de 1957 apare-
ce una Orden del Ministerio de
Agricultw•a, de fecha 11 de dicho
mes, en virtud de la cual la tem-
porada de mantanza dará comien-
zo en 1 de octubre próximo y fi-
nalizará el 30 de septiembre de
1958 para los mataderos ft•igorífi-
cos y todas aquellas fábricas de
embutidos y salchicherías que dis-
pongan de instalaciones frigorífi-

cas.
Para las industrias de análoga

clase que no dispongan de insta-
lación frigorífica, la campatia co-
menzará en la mi.^ma fecba v ter-
minará el 30 de abril de 1958.

Los titulares de las indu.^trias
aatorizadas por la Dirección Ge-

neral de Ganadería que no disponl
gan de instalación frigorífica so-
licitarán antes del 1 de octubre
próximo, en la Jefatura del Ser-
vicio Provincial de C',anadería de
su respectiva provincia, la autori-
zación de puesta en marcha para
la campatia y el levantamiento
del acta r,orrespondientes, acom-
pat3ando declaración jurada de
que los elementos de producción
no han experimentado variación
alguna, de acuerdo con lo que dis-
pone el artículo 13 de la Orden
de este Ministerio de 15 de julio
de 1952.

Se mantienen en vigor las res-
tantes disposiciones sobre indns-
trias cárnicas dictadas por este Mi-
nisterio.

Cobro en especie del canon de maquila

En el Boletín Oficial del Esta-

do del día 27 de julio de 1957
aparece una Orden del Ministerio

de Agricultur.a, que lleva fecha
del 20, según la cttal a partir de
la fecha de la publicación de la
citada 'Orden los agricultore., y
ganaderos que molturen sus gra-
nos de pienso en molinos maqui-

leros podrán elegir la forma de
realizar el pago del canon de ma-
quila, bien en moneda, de acuer-
do con la Ordc^n de ]8 de junio
de 1957, o bien en especie.

Cuando el usuario elija cl pa^no
en especie, los moliuos maquile-

ros podrán cobrar, como máximo,

al cuatro y medio por ciento (4,5

por 100) de la cantidad molttara-

da, si se tnata de obten^r barinas
completas.

Cuando la molturación se lleve

a cabo en aparato> trituradotrs o

por medio re piedras, pero eFec-
tuando solamente una ligera tri-

turación, ^in obtener harina, com-

pletas, dicho c•anon en especie sn-
frirá un descenso del veinte por

ciento, qnedando reducido, como

máximo, al tres se=enta por c•ien-

to (3,60 por 100).

Precio de venta al agricultor de fertílizantes nitrogenodos

En el Boletín Oficial clel Esta-

do dcl día 30 de julio de 1957 se
publica tma ^Orden del Ministerio

de Agricultura, fechada en 27 del
propio mes, según la cual los pre-
cios máximos de venta al agricul-

tor en destino, por tonelada, para
mercancía envasada, etiquetada y
precintada, de los fertilizante; rti-
trogenados importados de compo-
sieión distinta a los de 1'abricación
nacional serán los ^siguiente, :

Nitrato sódico, riqucza 15,5 por
100 de nitrógeno, 2.900 pesetas.

Nitrato de cal, riqueza 15,5 por
140 cle nitrógeno, 2.900 pesetas.

Nitrosulfato amónico, riqueza
26 por 100 de nitrógeno, 3.300 ^pc
setas.

Los precios de venta al agrictxl-
tor en destino, por tonclada, para
mercancía envasada, etiquctada y
precintada, de los fertilizantcs ni-
t.rogenados de composicicín análo-
ga a lo^ de producción nacional,
serán los sigttientes :

Sulfato amónico, riyueza 20,5
por 100 de nitróge^no, 2.^800 pesc-
tas.

Nitrato amónico cálcico, rique-
za 20,5 por 100 de nitrógcno, pe-
setas 3.104.

Las escorias Thomas de impor-
tación con riqueza de 15 por 100
de anhídrido fosfórico soluble al
citrato amónico tendrán un precio
máximo en venta al agricultor de
1.070 pesetas tonelada, mercancía
envasada, etiquetada y prec•intuda.

La distribución y entrega al.
consumidor de lo, fcrtilizantcs
continuará efectuándos^^ a tr.avés
de los Organismos Sindicales del
Sector Campo y de la Red Co-
mercial legalme^nte autorizada, y
sicmpre detrtro de los precios má-
ximos por tonelada, ,etialados en
los apartados anteriores.

5c mantienen en vigor las nor-
mas relativas al mercado de abo-
nos minerales, dictadas por Orden
de este Ministerio de 7 de diciem-
bre de 1954, en cuanto no se opon.
gan a la presente disposición.

Precios del trigo a efectos

del impuesto provinciol

En e1 Boletín Ofici^aZ del L+'sta-
do del día 31 de julio de 1957 se
publica un Decreto-Ley dc feeha
11 de dicho mes, en virtud del
cual, a los solos efectos de qne sir-
va de base para el arbitrio sobre
la riqueza provincial, se setiala c^o.
mo precio del trigo el de cuatro-
cientas once pesetas el quintal mé-
trico.
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MIRANDO AL EXTERIOR
...MEJOR ESTAN EN BOMB4Y

Tanto en Bombay, segunda
ciudad de la India, como en
otras capitales del país, existía
hasta hace poco un lamentable
estado de cosas en lo que se re-
fiere al abastecimiento de leche
a la población, lo mismo desde el
punto de vista cuantitativo co-
mo higiénico.

En el isleño recinto de la gran
ciudad v i v í a n 15.000 búfalos
hembras que con otras 50.000
residentes en los alrededores su-
ministraban leche a una aglo-
meración de tres millones de ha-
bitantes. Es sorprendente que
aun en las malas condiciones en
q u e estaban estabuladas las
15.000 búfalas y con el clima tro-
pical y húmedo del país no se
hayan desarrollado epidemias
más frecuentemente.

Hoy se ha constituído una cen-
tral de producción de leche que
dispone de 26 modernos esta-
blos en medio de jugosas prade-
ras donde se sostienen 12.500 bú-
falas. Esta "fábrica de leche"
se encuentra situada a 32 kiló-
metros al norte de la ciudad, en
la parte continental, separada
por un estrecho canal marino
de Bombay. La finca tiene una
extensión de 1.400 hectáreas. De
esta central sale el 50 por 100
del consumo total de la ciudad.
Este río de leche está constituí-
do por la propia producción de
la central y por la reeogida de
leche en más de 60 aldeas de los
alrededores, que reúnen un nú-
mero de bufalas próximamente
igual al de la explotación le-
chera.

La construcción de la central
comenzó en 1948, y en 1949 fué
solemnemente inaugurada p o r
el alcalde. En 1951 empezó a
funcionar la instalación de pas-
teurización.

Los edificios y el terreno per-
tenecen al Estado, aunque las
búfalas son propiedad de los le-
cheros que estaban establecidos
dentro de la ciudad, pero la le-
che es el Estado quien la vende
y es él el que cuida del acondi-

cionamiento del ganado, cobran-
do por cada ánimal a su dueño
un canon de 13 rupias (unas
140 pesetas) al mes. El ganade-
ro recibe por la leche un precio
que a s e g u r a un interés del
10 por 100 del capital. El precio
medio puede calcularse en unas
siete pesetas por kilogramo con
un contenido en grasa del 7 por
100.

En cada uno de los 26 establos
están cobijadas 500 hembras, así
como sus propietarios y vaque-
ros. A ellos aneja existe una sa-
la de ordeño protegida por te-
las metálicas contra las moscas.
El ordeño, hasta hace poco, se
hacía a mano.

En el año 1953-54 estas búfa^-
las produjeron u n a cantidad
media de leche por día y por
cabeza de 6,3 kilogramos, lo que
resultó ser un 30 por 100 más
de lo producido en 1949-50, co-
rrespondiendo una media por
animal de 136 kilogramos de
grasa al año. Es interesante ob-
servar aquí que la producción
media anual de las vacas leche-
r a s norteamericanas asciende
solamente a 95 kilogramos de
grasa.

Las mejores búfalas lecheras
de Bombay han producido kilo-
gramos 4.350 de leche, con más
de 317 kilogramos de grasa al
año.

De los propietarios "instala-
dos" en la central lechera la ma-
yor parte de ellos tienen varias
búfalas: desde cuatro a 1.500. El
tipo medio posee 150 cabezas.

En lugar de vender cada ani-
mal al fin del período de lactan-
cia, como se hacía antes, ahora
los propietarios las conservan
durante tres períodos. Las búfa-
las secas se llevan a una finca
de 1.600 hectáreas, en d o n d e
pueden reunirse 1.000 cabezas
para pastar hasta que estén nue-
vamente en producción, de mo-
do que al cabo del año pueden
pasar por ella 3.000 búfalas.

La cría de estas búfalas leche-

ras está en su comienzo ; exis-
ten, sin embargo, siete semen-
tales para inseminación artifi-
cial, pero los propietarios ha-
cen poco uso de este servicio. E1
Estado ha comenzado la mejo-
ra, cosa que requiere mucho
tiempo, pues h a s t a que una
cría produzca leche es necesario
un plazo de unos cuatro años.
Como además aún no se han
constituído los registros leche-
ros, han de pasar muchos años
-si es que se consigue-antes de
obtener alguna mejora en el ren-
dimiento.

La ali m e n t a ción propuesta
como norma por cabeza es de
5,4 kilogramos de forraje ver-
de, 8,15 kilogramos de heno y
5,4 de concentrados proteicos.
La población bovina total del
centro consume diariamente ki-
logramos 80.000 de forraje ver-
de, 90.000 de heno y 70.000 de
concentrados. E s t a alimenta-
ción representa casi la mitad
del coste de producción. El fo-
rraje verde procede de 120 hec-
táreas de praderas que posee la
central regadas artificialmente.

La instalación pasteurizadora
es completamente moderna y
prepara por ahora 19.000 litros
de leche, que se embotellan en
frascos de cristal con cierre de
aluminio. La producción diaria
es del orden de 125.000 litros.
Para el transporte de es'ta can-
tidad de leche se emplean 100
camiones.

La central no suministra más
que leche, devolviendo la so-
brante. Para evitar estas sobras
los clientes poseen una cartilla,
donde está registrada la canti-
dad de leche que necesitan dia-
riamente.

El capital invertido, incluyen-
do los edificios, se acerca a los
240 millones de pesetas, con una
circulación bruta de 420 millo-
nes al año. En la empresa en-
cuentran trabajo 3.500 personas,
de las cuales 1.400 son distribui-
dores que trabajan medio día.

Comparando e s t a organiza-
ción con el suministro de casi
todas las ciudades europeas, po-
demos repetir la frase de aque-
lla canción de principio de si-
glo: "... mejor están en Bom-
bay".
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EI ferti.lizonte fosfotodo reconocido por
todos los Agricultores como de gron
rsndimiento y cornprobada vtilidod.

FABRICANTES NACIONAIES

BARRAU. S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

COMPAÑIA NAVARRA DE ABONOS QUIMICOS...

ESTABLECIMIENTOS GAILLARD, S. A . ... ... ... ...

FABRICAS QUIMICAS, S. A . ... ... ... ... ... ... ...

INDUSTRIAS QUIMICAS CANARIAS, S. A. ... ...

LA INDUSTRIAL QUIMICA DE ZARAGOZA, S. A.

LA FERTILIZADORA, S. A. ... ... ...

PRODUCTOS QUIMICOS IBERICOS, S. A . ... ... ... ...

REAL COMPAÑIA ASTURIANA DE MINAS ... ... ...

SOCIEDAD ANONIMA CARRILLO ... ... ... ... ... ...

SOCIEDAD ANONIMA CROS ... ... ... ... ... ... ... ...

SOCIEDAD ANONIMA MIRAT ... ... ... ... ... ... ... ...

SOCIEDAD MINERA Y METALURGICA DE PEÑA-

RROYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

SOCIEDAD NAVARRA DE INDUSTRIAS ... ...

UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS, S. A. ... ..

Fusina, 6 ... ... ... ... ... ... Barcelona.

Plaza del Castillo, 21 ... ... Pamplona.

Trafalgar, 64 ... ... ... ... Barcelona.

Gran Vía, 14 ... ... ... ... Valencia.

Zorrilla, 2 ... ... ... ... ... Madrid.

Camino de Monzalbarba, 7

a127 ... ... ... ... ... ... ... Zaragoza.

Av. de Alejandro Rosse-

lló, 14, 16 y 18 ... ... ... Palma de

Mallorca.

Villanueva, 24 ... ... ... ... Madrid.

Avilés.

Alhóndiga, 49 ... ... ... ... Granada.

Paseo de Gracia, 56 ... ... Barcelona.

Plaza de la Justicia, 1... Salamanca.

PEÑARROYA - PUEBLO-

NUEVO ... ... ... ... ... ... (CÓrdoba).

Consejo, 1 ... ... ... ... ... Pamplona.

Paseo de la Castellana. 20. Madrid.
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ARGENTINA FOMENTA LA CRIA DEL CEBU

La política de recuperación
del agro que sigue actualmente
la República Argentina exige
aquellas medidas que puedan re-
dundar en beneficio de la pro-
ducción agropecuaria.

La producción vegetal se ha
beneficiado más que la ganade-
ra de la fijación de precios de
los productos agrícolas, y esto,
unido a la caída de los precios
de la carne en los mercados
mundiales, ha establecido una
diferencia entre precios agríco-
las y ganaderos en perjuicio de
estos últimos.

Esta condición desfavorable
a la cría de ganado hace que
muchos pequeños ganaderos se
dirijan más a la producción ve-
getal que a la pecuaria.

El Gobierno trata de equili-
brar las dos ramas y procura
medidas directas o indirectas
para que no decaiga la produc-
ción de carne y cueros, que cons-
tituye la principal riqueza del
país y una importante partida
de la exportación argentina.

A causa de la gran longitud
del país de sur a norte, que al-
canza 3.675 kilómetros, el terri-
torio de la Argentina se extien-
de desde casi los 60° de la lati-
tud Sur hasta más allá del Tró-
pico de Capricornio, disfrutando
de una gran variedad de cli-
mas, desde los fríos de la Pata-
gonia a los tropicales del Gran
Chaco.

La producci0n ganadera más
intensa se encuentra principal-
mente localizada en las provin-
cias de Buenos Aires, Santa Fe,
Corrientes, Entre Ríos y Córdo-
ba, de clima más bien húmedo
y suave, aunque a veces en ve-
rano sea intenso el calor. Pero
no solamente en estas provin-
cias se cría ganado, sino en to-
das las demás, incluso en parte
de la Patagonia (en la costa) y
en el norte del país, aunque la
ganadería en estas regiones sea
de menor importancia que en las
primeramente citadas.

Precisamente en las regiones
del norte, con clima cálido y
húmedo, casi tropical, donde la
aclimatación de los ganados va-
cunos europeos es un tanto di-

fícil, es donde se ha introducido
la cría del cebú.

Este bóvido (Bos indicus), co-
mo es sabido, es originario de
la India y del Pakistán, nacido
y desarrollado en un clima tro-
pical, poblado de innumerables
enfermedades parasitarias e in-
fecciones de la más diversa ín-
dole y a las cuales ha resistido
victoriosamente.

Esta resistencia la ha conse-
guido por una dura selección
natural, y la raza actual es per-
fectamente resistente al calor y
a las plagas, y sus característi-
cas fisiológicas le permiten vivir
y reproducirse en medios poco
favorables, con pastos duros y
largos períodos de sequía, con-
diciones que las razas corrien-
tes de ganado vacuno no podrían
resistir o resistirían de m a 1 a
manera.

Estas características de resis-
tencia del cebú le hace un ani-
mal adaptable a las zonas tó-
rridas y tropicales, donde no
pierde su vitalidad y conserva
sus caracteres de rusticidad y
buen productor de carne.

Estas consideraciones y el he-
cho de que su cría se puede ex-
tender fácilmente en la ancha
zona comprendida entre los 30°
de latitud Sur y Norte ha deter-
minado que hoy se encuentre en
gran cantidad en la producción
ganadera de Estados Unidos,
Brasil, Australia, India, Colom-
bia, Venezuela, Argentina, Para-
guay, Bolivia, Perú y en muchas
regiones de Africa.

Algunos de estos países no se
han limitado a su utilización,
sino que han mejorado las ra-
zas, principalmente los Estados
Unidos de América, con la ra-
za Brahman americano, y Brasil,
con la Nelore.

No hay que olvidar que más
de la mitad de todo el ganado
bovino del mundo pertenece a
algunas de las razas de cebú o
lleva en su sangre proporciones
diversas de la de estas razas.

A pesar de que el cebú es bas-
tante buen productor de carne,
se han hecho ensayos de cruza-
miento con razas europeas, dan-
do buenos resultados de hibrida-

ción con Ias Shorthorn, Aber-
deen Angus y Hereford. Se ha
obtenido así un precoz desarro-
llo de los terneros con escaso
porcentaj e de mortalidad en los
primeros meses de vida en me-
dios desfavorables, vigor que se
reflej ará más tarde en el estado
de cebo conseguido en un menor
período que en los tipos euro-
peos colocados en iguales con-
diciones.

Además, estos productos dan
un mayor rendimiento, casi dei
10 por 100, de carne limpia, de-
bido al menor peso del esqueleto
y de sus vísceras.

Por estas razones puede con-
siderarse como una beneficiosa
medida dar facilidades para la
adquisición de esta clase de ani-
males en el interior y exterior
para su posterior cruzamiento.
Estas medidas benefician a los
criadores del norte de Argenti-
na, donde el medio es propicio
para la explotación de las con-
diciones carniceras del cebú.

La medida tomada para el fo-
mento de la cría de esta raza y
sus cruzamientos ha sido la con-
cesión de créditos por el Banco
de la Nación Argentina para la
adquisición de reproductores de
cebú. Las condiciones requeridas
para obtener los créditos se fi-
j an en una circular interior del
Banco dirigida a todas las su-
cursales situadas al norte del pa-
ralelo 30°, latitud Sur.

Las concesiones se harán has-
ta 90.000 pesos por cada solici-
tante, sin que el crédito exceda
del 80 por 100 del valor de la
compra de los reproductores. Se
ha fijado una escala de precios
que comprende a los de pedigrée
importados de los Estados Uni-
dos de Norteamérica y a los im-
portados de Brasil ; a los puros
por cruzamiento, de registros
selectivos, importados también
de Brasil, y, por último, a las
variedades producidas en los es-
tablecimientos argentinos.

El cancelamiento del crédito
se ha dividido en cuatro anua-
lidades iguales del 25 por 100,
pudiendo ser ampliado a seis
años en los casos de productores
que se inicien en esta clase de
explotación, en cuyo caso la pri-
mera anualidad se pagará a los
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dos años de recibido el prés-
tamo.

Las operaciones de crédito se
cargan con un interés del 5 por
100 anual, y los ganaderos que
lo soliciten deben figurar en el
registro de criadores de ganado
cebú del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería y haber cum-
plimentado lo que disponen las
leyes al efecto.

El Ministerio de Agricultura,
por intermedio de la Dirección
de Ganadería, lleva el control
zoocténico de la importación de
reproductores de sangre cebú o
sus variedades y del empleo de
los mismos y de sus cruzas en
cualquier grado de hibridación.

Esta medida fué adoptada pa-
ra reglamentar y controlar el

cruzamiento con el cebú de las
razas bovinas explotadas en Ar-
gentina, y se fijaron las normas
que rigen la introducción en el
país de reproductores de esta ra-
za y los requisitos que han de
cumplir los importadores.

La concesión de créditos para
la adquisición de reproductores
de raza cebú es una beneficiosa
e importante medida para los
ganaderos del norte del país, y
para aquellos que desarrollan su
actividad en zonas desérticas de
pastos duros y clima inhóspito,
ella 1 e s permitirá aprovechar
económicamente lo mejor posi-
ble las desfavorables condiciones
creadas por la naturaleza.

PROVIDUS

La vegetación herbácea y la erosión
A efectos de la erosión, no

debe considerarse la lluvia sim-
plemente como una masa de
agua, sino que posee también
energía, y, por ello, el proceso
fundamental de la erosión está
constituído, en primer lugar, por
el impacto de las gotas de agua,
y después por la cantidad de lí-
quido que escurre por la super-
ficie del terreno.

Cuando las gotas golpean el
suelo desnudo estallan en pe-
queñas partículas que remue-
ven el suelo provocando una ero-
sión laminar superficial, cuya
intensidad varía con la pendien-
te, a igualdad de clase de te-
rreno. En las laderas, el suelo
desprendido por la acción de las
gotas se mueve hacia abajo y
contribuye a la erosión ; en
cambio, cuando el terreno es ho-
rizontal, como las gotas se mue-
ven aproximadamente a igual
distancia en todas las direccio-
nes, no se producen arrastres de
tierra, sino que ésta experimen-
ta un efecto de compresión que
casi no erosiona, pero reduce su
productividad porque si bien las
partículos más pesadas perma-
necen in situ, la materia orgá-
nica ligera, las micelas coloida-
les y los elementos químicos di-
sueltos son arrastrados, lo que
origina pérdida de fertilidad.

El impacto de las gotas de
lluvia produce otra acción indi-
recta, y es que al comprimir el
suelo, el agua ya no se infiltra
en él y, por tanto, se acelera el
proceso erosivo, al aumentar la
escorrentía. Precisamente 1 a
principal función de una cu-
bierta vegetal herbácea es la de
amortiguar el impulso de la caí-
da de las gotas. Mihara llega a
asegurar que en una superficie
cubierta de vegetación la infil-
tración no varía en relación a
la pendiente ni con la duración
de la lluvia.

Se ha observado que cuando
aumenta la intensidad de las
precipitaciones el número de go-
tas de mayor tamaño es más
elevado, y con el de las gotas
aumenta proporcionalmente 1 a
velocidad de caída. Así, una go-
ta de un milímetro de diámetro
llega al suelo con una velocidad
de 4 metros por segundo, y una
de cinco, con 9. La energía ci-
nética de una gota de 6 milí-
metros de diámetro es equiva-
lente al trabajo de levantar un
centímetro un cuerpo que pe-
sara 46 gramos. Según esto, una
lluvia de 22 mm, caída durante
ochenta minutos, tiene u n a
energía cinética de 1,2X106 er-
gios por centímetro cuadrado.
Si toda esta fuerza se empleara

en disgregar y levantar el sue-
lo, sería capaz de remover la
capa de tierra hasta una pro-
fundidad de 4,8 milímetros. Si
bien parte de esta energía se
transforma en sonido y calor,
casi toda se gasta en dicha des-
trucción de la superficie d e 1
suelo.

El terreno golpeado por la llu-
via se mueve en tres direcciones:
hacia abajo, lateralmente y ha-
cia arriba. El movimiento hacia
abajo es el que ejerce la com-
presión del suelo y consume la
mayor parte de la energía ci-
nética al comienzo de la lluvia.
Las otras dos direcciones del
movimiento son las que causan
la dispersión de las partículos de
tierra que pueden ser lanzadas
hasta 1,5 mm del punto de caí-
da de la gota y a 75 cm hacia
arriba.

Aquella acción de compre-
sión es la que origina la pérdida
de capacidad de infiltración del
suelo, aunque no estén satura-
das las capas inferiores, y ello
ocurre no sólo porque las par-
tículas disgregadas taponen los
poros, sino por la acción apiso-
nadora de las gotas de lluvia,
como se ha podido comprobar
en suelos arenosos.

Reproduciendo en un labora-
torio las condiciones naturales,
se ha demostrado que cuando la
energía de caída de las gotas de
lluvia es amortiguada por un
enrejado de alambre colocado a
corta distaiicia del suelo, la ve-
locidad de entrada del agua se
mantiene bastante constante y
aunque el terreno sea en pen-
diente. Si la intensidad de la
lluvia excede a la capacidad de
infiltración del suelo, se produ-
ce escorrentía, pero insuficien-
te para disgregar las partículas,
si la pendiente es ligera o cor-
ta. En estas experiencias las re-
j as de alambre ej ercen el mis-
mo papel protector que la vege-
tación herbácea.

Por otra parte, cuando la su-
perficie del suelo es golpeada
por gotas de gran tamaño y, por
tanto, con mucha fuerza de caí-
da, disminuye rápidamente la
velocidad de infiltración ; en es-
te caso se da la curiosa circuns-
tancia -aparentemente para-
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dójica- de que dicha velocidad
es menor en tierras llanas que
en los suelos con declive, porque
la acción apisonadora de las go-
tas es menor en éstos que en
aquéllos. Lo que ocurre es que
esto viene enmascarado por la
disgregación y pérdida de par-
tículas removidas por la lluvia,
lo que sí es proporcional a la
pendiente del terreno, al facili-
tar ésta el desplazamiento su-
perficial del agua.

Naturalmente, los efectos so-
bre la infiltración y escorrentía
varían con la clase de suelo y
son más marcadas en los arci-
llosos y limosos, por el menor ta-
maño de sus partículas, que en
los arenosos. Como ejemplo cita-
remos que en un suelo graníti-
co, desnudo de vegetación y so-
metido a una precipitación tor-
mentosa de 110 milímetros du-
rante dos horas y media, el agua
penetró sólo siete centímetros y
la escorrentía fué un 80 por 100
de la lluvia caída.

De todo lo diclio se deduce
que una vegetación herbácea
que recubre el terreno recoge las
gotas de agua, absorbe su im-
pacto y las deja llegar ya sua-
vemente a la superficie del sue-
lo. Bajo esta, cubierta vegetal el
terreno mantiene su máxima ca-
pacidad de infiltración y redu-
ce las pérdidas por escorrentía.
Además las hojas y tallos de las
hierbas, en íntima conexión con
la labor de las raíces, intercep-
tan la poca cantidad de agua
que pueda correr sobre el suelo,
tanto más cuanto más fina es
la vegetación. Por eso las copas
de los árboles, si bien intercep-
tan la lluvia y hacen que parte
de ella descienda por hojas, ta-
llos y troncos, son causa de que
las gotas de poco tamaño se va-
yan reuniendo y caigan ya al
suelo, for.nando gotas mayores,
con lo que se aumenta la ener-
gía de caída, y, consecuente-
mente, el efecto erosivo. Por es-
to puede comprobarse de que el
suelo desprovisto de vegetación
alrededcr de un árbol corpulen-
to está siempre más erosionado
que el circundante. Lo intere-
sante, pue^, es crear una cu-
bierta herbácea que proteja el
terreno, y, por las razones apun-
tadas, las gramíneas son mejo-

AGHICULTUHA

res que las leguminosas u otras
especies de hoja ancha a estos
efectos de combatir la erosión.
Se ha demostrado que la pro-
tección ocasionada por dos mil
kilogramos de hierbas gramíneas
finas es la misma que la con-
seguida con diez mil kilogramos

de heno basto o paja de cereal.
Según Duly y Miller, en tanto
que en un suelo desnudo bastan
29 años para erosionar una ca-
pa de 17,5 centímetros, harían
falta 3.547 años para ocasionar
igual daño en un terreno total-
inente cubierto de césped.
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Una plaga úiil: E1 cornezuelo
E1 cornezuelo de centeno es-•

pañol es considerado en el co-
mercio mundial como de la me-
jor calidad por su gran riqueza
en alcaloides ( ergometrina, er-
gotoxina, ergotina, ergotamina,
etcétera), hasta el punto de ser
el único que satisface las exi-
gencias de la farmacopea de los
Estados Unidos, una de las más
rigurosas respecto a esta droga.

Para estudiar la evolución del
Claviceps purpurea Tul. parti-
remos de la droga comercial, que
es el órgano de conservación in-
vernal del hongo, al que se da el
nombre de esclerocio, derivado
de Sclerotium clavus, que es co-
mo le designó De Candolle al
considerarle como un hongo per-
fecto.

Si se tienen estos esclerocios
en un cajón con arena donde
pasaron el invierno, al elevarse
la temperatura, durante los úl-
timos días de dicha estación, co-
mienzan a surgir, aunque no
siempre, masas filamentosas o
hifas terminadas en cabezuelas
esféricas de color amarillo que
luego vira a violeta, constituí-
das por un tejido apretado y
perforado por orificios, que co-
rresponden a receptáculos en
forma de botellas, llamados pe-
ritecas. Estas contienen en su
interior los elementos sexuales,
denominados anteridios los mas-
culinos y los femeninos ascogo-
nios. Realizada la fecundación
entre ellos, se forman pequeños
órganos alargados, o ascas, en
cuyo interior se forman ocho
ascosporas filiformes. Alcanza-
do por éstas su grado de madu-
ración, salen de las peritecas y
son llevadas por el viento, el
agua o los insectos a los cam-
pos de centeno en floración.

La espiguilla de este cereal,
solitaria sobre los dientes del
raquis o eje de la espiga, posee
dos flores, cada una de ellas li-
mitadas por la glumilla superior,
que se supone que es una trans-
formación del primitivo cáliz de
la flor y una bráctea o glumilla
inferio,r, aquillada, terminada
por una arista larga y provista
en su base por dos escamitas

ovoides, denominadas glumélu-
las o lodículas. En el interior de
ainbas glumillas se encuentran
los tres estambres y el ovario,
con su estilo bífido terminado
por dos estigmas plumosos.

En determinado período d e 1
ciclo vegetativo del centeno las
glumélulas se hinchan al absor-
ber cierta cantidad de agua a
expensas del ovario, lo que im-
plica que la glumilla inferior ex-
perimente una separación del
raquis y deje al descubierto los
órganos sexuales, de los que los
masculinos o estambres sufren
un alargamiento a la vez que
sus antenas expelen el polen-
redondo, ligeramente comprimi-
do y amarillento, que va a fe-
cundar otras flores, pues el cen-
teno es generalinente autoesté-
ril. Por otra parte, también el
ovario queda al descubierto y, en
consecuencia, a merced de que
sea fecundado por el polen de
otra flor o de que recoja algu-
nas de las ascosporas del Cla-

viceps purpurea, que en este mo-
mento están en plena disemi-
nación. Este período es corto,
unas doce horas aproximada-
mente. Después las lodículas se
d e s e c a n, la glumilla inferior
vuelve, por elasticidad, a su pri-
mitiva posición y la flor, ya fe-
cundada o infectada, queda nue-
vamente cerrada.

En este último caso la ascos-
pora germina y el filamento, o
micelio, que de ella se origina
invade el ovario hasta quedar
totalmente reemplazado por una
masa blanquecina, donde se pro-
duce la fase asexual constituída
por numerosos corpúsculos o co-
nidias propagadoras de la infec-
ción, a lo que contribuye la se-
creción de un jugo azucarado
viscoso que engloba dichas co-
nidias y que al quedar adherido
en forma de gotas sobre las glu-
mas de la espiga del centeno
atrae a gran número de insec-
tos que actúan de agentes di-
fusores de la enfermedad.

En cuanto al micelio, una vez
que agota las reservas del ova-
rio, se aprieta y entrecruza en
un tejido compacto, de color

pardo-violáceo y forma falcifor-
me, que es el esclerocio o forma
de conservación invernal de Cla-
viceps purpurea Tul., de donde
hemos partido para seguir su ci-
clo evolutivo.

Ahora bien, ya hemos dicho
que la actual producción espon-
tánea comienza a ser insuficien-
te para cubrir las necesidades de
la industria químicofarmacéuti-
ca. Ello se justifica si se tiene
en cuenta que, a pesar de no ser
pequeños los cultivos de centeno
infectados en La Coruña, Lugo,
Orense, Leán, etc., ordinaria-
mente sólo un 10 por 100 de es-
pigas producen el cornezuelo y
cada espiga suele tener de uno
a cuatro esclerocios, rara vez
más, con relación al número to-
tal de flores.

Para conseguir el necesario
incremento se siguen diversos
cam^nos. Del anterior examen
del ciclo evolutivo se deduce que
para que la infección del ovario

se realice han de estar las flo-
res abiertas, y como en el cen-
teno sucede esto desde que las
anteras están maduras hasta
que se opera. la fecundación, se
comprende que en los cultivos
corrientes, donde las plantas se
encuentran muy próximas y, por

tanto, es grande la abundancia
de polen, la fecundación se efec-
túa inmediatamente y las flores
se cierran en seguida, hasta el
punto que, en ocasiones, este pe-
ríodo receptivo no pasa de los
ocho días en todo el campo de
centeno, tiempo más que sufi-
ciente para la llegada de las as-
coporas al ovario, pero muy bre-
ve para producirse la conidioes-
poras, que son las que más pro-
pagan la infección. En conse-
cuencia, para cultivar centeno
con vistas a la obtención de cor-
nezuelo se realizarán las siem-
bras muy claras, en líneas, o me-

jor a golpes, y a ser posible al-
ternadas las hiladas con otras
sembradas de plantas de porte
parecido o mayor que el cente-
no, pero que no sean de avena,
arroz o trigo, especies, e n t r e
otras de m e n o r importancia
agronómica, sobre las que tam-
bién vive el hongo que estudia-
mos, que también ataca, aunque
m á s raramente, a la cebada.
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También se ha comprobado que
tres factores que influyen sobre
la duración de la floración son
la humedad, una temperatura
media con pocas oscilaciones y
una atmósfera tranquila.

Se preconizan también 1 a s
siembras escalonadas, pero no
se consigue gran cosa con ellas,
pues, además de no poder ser
muy amplio este defasado, cuyos
límites han de estar forzosamen-
te encajados dentro de la época
adecuada de siembra de dicho
cereal, se ha observado que aque-
llos intervalos no se mantienen
en la époça de la floración, acor-
tándose extraordinariamente.

También ha contribuído la
genética a la resolución de este
problema con la obtención de
variedades precoces y tardías,
como son las alemanas March-
feld y Scklansted, cuya siembra
sucesiva amplía mucho el pe-
ríodo de floración. Por último,
mencionaremos la existencia de
otra especie de centeno, Secale
montanum, espontánea en las
zonas montañosas de nuestra
Península y, sobre todo, en Sie-
rra Nevada, en la que se reúnen
las características de durar va-
rios meses su floración y ser muy
receptiva a la infección del hon-
go que estudiamos. Tschermak
ha logrado, por cruzamiento de
esta especie con el centeno co-
mún, un híbrido muy apto para
la infección de Claviceps pur-
purea.

Otros investigadores, en vez
de procurar aumentar la infec-
ción natural de los campos de
centeno, orientaron sus trabajos
hacia la obtención artificial del
cornezuelo. Así los profesores
Folk y Hecke sembraron ascós-
poras y conidias en medios nu-
tritivos apropiados, y aun cuan-
do la germinación de ambas se
realizaba sin dificultad, la evo-
lución posterior quedaba siem-
pre interrumpida con la forma-
ción incompleta de la fase ase-
xual.

Tal era la situación del pro-
blema del cornezuelo cuando,
hace ya bastantes años, el doc-
tor Schweizer comenzó sus in-
teresantes investigaciones, par-
tiendo del curioso descubrimien-
to hecho por dicho profesor de

que la germinación uniforme y
segura de los esclerocios (que,
como hemos dicho antes, sólo
se conseguía de vez en cuando)
se lograba mediante un estimu-
lante que era, específicamente,
el grano de polen del centeno,
ya que fueron negativos los re-
sultados obtenidos con el de
otras gramíneas, espontáneas o
cultivadas.

Para realizar la experiencia
desinfectó con agua yodada es-
clerocios invernados (el yodo no
tiene acción sobre el proceso de
la germinación) ; les colocó so-
bre la superficie de la tierra
contenida en una caja de vidrio
previamente esterilizada por el
calor y llevó ésta a un campo
de centeno en plena floración,
cuyo polen recubrió a tierra y
esclerocios en menos de dos ho-
ras. Llevada la caja al laborato-
rio, éstos comenzaron a germi-
nar a los dos días y llegaron a
hacerlo en una proporción del
93 por 100. En cambio, de los
incluídos en caja cerrada.sólo se
consiguió un 9 por 100, y ello
después de tres semanas.

Ahora bien, con esto ya se ha-
bía logrado un positivo progre-
so, al conseguir una germinación
uniforme de los esclerocios, pe-
ro sólo se podía trabajar du-
rante la época de floración del
centeno. Si se obtuvieran pre-
parados de polen que mantuvie-
ran su acción estimulante, la
ventaja del descubrimiento ad-
quiriría amplitudes insospecha-
das. A tal efecto, Schweizer es-

tudió la acción de diversos ex-
tractos de polen, y en tanto que
los etéreos no dieron resultado,
comprobó que los acuosos actua-
ban igual que los granos frescos.

Para la preparación de este
extracto se elige grano de cen-
teno de la mejor calidad, y des-
pués de lavada y de un remojo
conveniente se procede a su ger-
minación, a la temperatura de
unos 20° C., colocándola en ca-
pa espesa dentro de una cubeta
de vidrio. Se interrumpe este
proceso cuando el germen alcan-
za la longitud del grano. Pre-
via adición de unas gotas de clo-
roformo se trituran los granos
germinados junto con los ta-
llitos y raicillas, hasta formar

una pasta delgada, que, una vez
lavada con agua estéril, se la
criba para separar las cubíertas
seminales.

Dada a la pasta la consisten-
cia conveniente, sin exceso de
humedad y el espesor de unos
tres o cuatro centímetros, se
procede a su esterilización en
frío con los esterilizadores si-
guientes: mezcla de sulfuro de
carbono y cloruro de etilo y de

metilo o mezcla de éter de pe-
tróleo y de cloruro de etilo. Con-
viene que la proporción de la
mezcla de cada par de reactivos
se haga en tal forma que su
punto de ebullición alcance unos
70" C. Se añadc luego un cen-
tímetro cúbico del esterilizante

elegido por cada 150 gramos de
pasta. Se cierra.n inmediatamen-
te las vasijas que la contienen y
se someten durante una hora a
la acción esterilizadora en una
estufa a la temperatura ordi-
naria. Extraído después todo ves-
tigio de reactivo mediante el va-
cío, al comenzar los cultivos se
vacunan con extracto acuoso de
polen y queda terminada la pre-
paración del medio.

La técnica del cultivo se prac-
tica del modo siguiente : se des-
infectan los esclerocios, de unos
dos meses hasta un año, con ba-
ños cortos de una solución acuo-
sa de yodo al 1:1.500, o con agua
oxigenada al 3 por 100, o tam-
bién con quinosol al 0,1-0,3 por
100. Después de lavados c o n
agua estéril se colocan en cajas
profundas de vidrio sobre arena
húmeda esterilizada y se some-
ten a la acción del hielo durante
unos veinte-veintiocho días ; lue-
go se vacunan con polen fresco
de centeno o su extracto acuoso
y se exponen a la luz a una tem-
peratura de 15-20° C. A1 cabo
de unos tres a cinco días co-
mienza la formación de numero-
sos paquetes de hifas blancas o
amarillentas que crecen m u y
rápidamente en longitud, y en
sus extremos aparecen las ca-
becitas portadoras de peritecas,
que paulatinamente van cam-
biando de color hasta el rojo-
violáceo oscuro. Se ha observa-
do que para su maduración es
condición precisa la acción de
la luz, la cual no se requiere pa-
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ra la germinación del esclerocio.
Se procede después a la expul-

sión de las ascosporas, en la que
interviene también la luz. Para
lograrla se hacen secciones del-
gadas de las cabecitas que se re-
cogen entre d o s portaobjetos
flameados y revestidos de una
delgada capa de agar glucosado
o sacarado; se exponen en cá-
mara húmeda a la luz, y al cabo
de una hora están liberadas las
ascosporas, que, por otra parte,
germinan bien al agar. Conviene,
sin embargo, para mayor segu-
ridad, observar las germinacio-
nes mediante el microscopio.
Puesta ya en marcha la evolu-
ción del parásito, se transpor-
tan las ascosporas germinantes,
junto con el agar, al medio nu-
tritivo previamente preparado.

Dispuesto el cultivo en esta
forina y colocado en una estufa
a unos 20° C., a los cuatro o cin-
co días se cubre su superficie
de una capa espesa de micelio,
que invade toda la masa del me-
dio, y no tarda mucho en apa-

recer el jugo azucarado y sus
conidios correspondientes.

Esta fase es la más apropia-
da para establecer cultivos en
masa, pues es sumamente cómo-
do hacer las siembras con mí-
nimas cantidades de miel me-
diante el hilo de platino, como
en 1 o s cultivos corrientes de
hongos saprofitos.

A la temperatura de unos 20-
25° C. germinan los conidios a
las dos horas, produciendo al
poco tiempo abundante micelio
secundario ; el parásito continúa
el proceso de su desarollo, que
al cabo de mes y medio o dos
meses culmina con la madura-
ción de los esclerocios. Con este
original método consiguió el doc-
tor Schweizer obtener cornezue-
lo más compacto que el natural
y de mayor riqueza, ya que la
m.edia lograda ha sido de 0,279
por 100 de contenido total en al-
caloides, mientras que el valor
obtenido con los mejores escle-
rocios españoles viene a ser del
0,205 por 100.

siga verificándose normalmen-
te, pues permanecen en activi-
dad durante algún tiempo des-
pués que la hierba ha sido cor-
tada.

En su respiración toman el
oxígeno y desprenden el anhí-
drido carbónico. De esta mane-
ra, pasadas unas cuantas horas,
generalmente de cinco a ocho,
desaparece el oxígeno conteni-
do en la masa.

A partir de ese momento las
bacterias, mohos, etc., de respi-
ración aerobia (con aire) dejan
de funcionar y no se desaro-
llan, con lo que se evitan reac-
ciones perjudiciales.

Pero siguen en actividad otras
bacterias que producen ácidos.
Los análisis efectuados en esos
jugos han confirmado la exis-
tencia en los mismos de canti-
dades enormes de bacterias, cu-
yas cifras se calculan en cien
mil millones por cada gramo de
jugo a los dos días de entrar la
planta en los silos.

Estas bacterias, lo mismo que
las enzimas segregadas por ellas,
realizan su poderosa acción so-
bre los azúcares, transformán-
doloc en ácidos orgánicos y pe-
rueñas cantidades de alcol.oles,
que, combinándose con los áci-
dos, dan aroma característico a
la masa ensilada. Observaciones
practicadas permiten asegurar
que aquéllas actúan asimismo
sobre el almidón y las pentosa-
nas.

Los ácidos producidos, entre
los que predomina el láctico y
algo de acético. al llegar a una
determinada ^^encentración ir.-^--
piden el desarrollo de las bactc •
rias y la acc:^n de las enz^.Yi,is,
deteniendo la actividad de la.s
bacterias de la putrefacción

Ello eXpli,:a, perfectamente :•^
extraordin^,; : i importancia d^
verificar ^rna fermentación rá -
pida de ácic?o láctico para co*: •
seguir la pr.^dreción de un bu^ i
f^rraje ensil<,do.

Su.spend? -la ia actividad dc :a•;
bacterias, entra el silo en su la-
se de consPrvnción, durante cu •
yo período es imprescindi^ e
evitar la e-^t^^•da de aire, porrt',:
de lo contrario es inmediata ^:#
destruec^ón ^1e los ácidos c^n-
servadore;, cier:ido a la acción d^

Procesos y conservaeión de! e^s^laje
A1 recorrer los campos espa-

ñoles y sus explotaciones agrí-
colas y ganaderas se echan de
menos en la gran mayoría de
las comarcas esas construccio-
nes cilíndricas, de tan parecida
estructura, destinadas a guar-
dar en su interior el forraje en-
silado.

Igualmente se observa la fal-
ta de otros tipos de silos, ente-
rrados o no, en las visitas que
se realizan a las diferentes fin-
cas y establos nacionales.

Todo ello constituye una
prueba evidente de que aún no
se ha llegado a comprender las
notorias ventajas que pueden
reportar las mencionadas edifi-
caciores en la alimentación del
ganado, principalmente en lo
que afecta a las vacas de leche.

Como nota característica de
un buen ensilaje está la de su-
ministrar un forraje fresco y de
sabor agradable, con una mate-
ria seca relativamente rica en
elementos r.ntritivos digestibles.

Ahora bien ; el contenido en

proteínas de las hierbas ensila-
das varía mucho y depende ge-
neralmente de la clase de plan-
tas utilizadas, que, como nadie
ignora, son siempre superiores
en las leguminosas que en el
maíz y otras gramíneas.

Pero todos los beneficios que
proporcionan las buenas cuali-
dades del forraje dependen asi-
mismo de los cuidados y trata-
mientos que se prodiguen du-
rante el tiempo de permanen-
cia de las plantas en el silo.
Del estudio de las transforma-

ciones efectuadas en el trans-
curso del ensilado pudieran de-
ducirse algunas prácticas con-
ducer_tes a un mayor esmero en
las distintas fases del mismo.

Una vez colocada la planta
verde y fresca en forma com-
pacta dentro del silo comienzan
a realizarse las sucesivas trans-
formaciones, que vamos a seña-
lar a continuación.

Primeramente conviene tener
en cuenta que la respiración de
las células vivas de las plantas
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los mohos y bacterias perjudi-
ciales.

El alto contenido de ácido
láctico es particularmente bene-
flcioso cuando se trata de fo-
rrajes con mucha humedad y
gran proporción de proteínas. Su
ventajosa influencia impide la
excesiva formación de los ácidos
butíricos y de amoníaco. De no
ser así, éstos comunicarían al
ensilaje un desagradable olor
acre y un mal sabor. En cambio,
los forrajes demasiado secos es-
tán muy expuestos al peligro de
enmohecimiento.

Debido a ello vemos una gran
influencia del contenido en hu-
medad y en materia seca de la
planta ensilada. Para obtener
los mejores resultados se acon-
seja un contenido no menor del
27 por 100 en materia en los
forraj es de maíz y de sorgo y
del 30 al 40 por 100 en lo que
atañe a las demás gramíneas y
alfalfa.

Pasados unos cuatro meses de
introducido el forraje en el si-
lo se han transformado aproxi-
madamente el 10 por 100 de ma-
teria seca, el 25 por 100 de al-
midón y el 25 por 100 de las
pentosanas.

La cantidad de ácidos produ-
cida es variable ; en general de-
pende del contenido en azúcar
de la planta que se ensila. Re-
sulta notoriamente interesante
conocer este contenido, porque
determina la facilidad de con-
servación del ensilaje ya for-
mado.

En plantas de gran riqueza de
azúcar, el ensilaje formado pue-
de contener una gran cantidad
de ácido, que proporcionará un
sabor no muy apetecible para
las reses. En cambio, las que
están dotadas de una pequeña
riqueza azucarada son, por re-
gla general, de difícil conserva-
ción.

Es recomendable, con respec-
to al ensilaj e de maíz, una can-
tidad de ácidos que suele osci-
lar del 1 al 2 por 100 del peso
total. Del Boletín de la Esta-
ción Experimental de Wiscon-
sin tomamos una tabla que re-
fleja la riqueza en ácido lácti-
co y en ácidos volátiles duran-
te el curso de una fermentación.
Está calcula.da por cada cien
gramos de ensilaj e seco :

Kdad dcl Ac^doe no Aci.lo láctico Ar,idu no
ensil^jr, en díae voléUlee grmm^e gramos Inctico 6rarooe

0 2,025 0,199 1,826
1 2,195 0,514 1,681
3 3,579 1,668 1,711

30 6,818 5,290 1,628
132 7,886 6,117 1,869

Los cambios físicos realiza-
dos afectan a diversos com-
puestos, siendo el componente
que sufre mayores transforma-
ciones o alteraciones, el extrac-
to libre de nitrógeno. En gene-
ral, el contenido de proteínas
no cambia, o, de efectuarlo, lo
hace en reducidísima propor-
ción.

Sin embargo, una parte de las
proteínas puede descomponerse
y desintegrarse, dando lugar a
compuestos de menor valor, en-
tre otros el amoníaco. Algunos
autores aseveran que esas trans-
formaciones son similares a las
originadas en el organismo ani-
mal, y por consiguiente no re-
sultan perjudiciales.

El contenido de caróteno pue-
de sufrir una reducción, depen-
diendo de la mayor o menor
cantidad del volumen de aire
aprovechado para la oxidación.
En ensilajes m a 1 efectuados,
c o n defectuosa conservación,
son de temer mayores pérdidas
provocadas p o r reacciones y
transformaciones perjudiciales.

Del Boletín de la Washington
Agricultural Experiment Station
recogemos los siguientes datos
de la composición química de la
hierba fresca y del ensilaje co-
rrespondiente :

Es aconsejable proceder a la
higienización del silo con un
buen lavado de las paredes, y
pintándolas con alquitrán ca-
liente antes de realizar una
nueva introducción de forraj es
y efectuar la carga del mismo.

Para conseguir la máxima efl-
cacia y reducir al mínimo las
pérdidas de materia seca, así
como de los principios nutriti-
vos durante el ensilaje, habrán
de tomarse precauciones bási-
cas y fundamentales.

Puede afirmarse que, en gene-
ral, las pérdidas de esos princi-
pios son mucho menores en el
ensilado que en cualquier otro
sistema de conservación, máxi-
me si las condiciones atmosfé-
ricas son más desfavorables pa-
ra la henificación en el mismo
campo.

Las pérdidas en el ensilaje
por fermentación y reacciones
químicas no son mayores, en
condiciones normales, a un 10
por 100 de la materia seca de
la cosecha. La exclusión ade-
cuada del aire dentro de la ma-
sa ensilada influye poderosa-
mente en ellas, bien aumentán-
dolas o disminuyéndolas.

Las mencionadas p é r d i d a s
pueden ser también ocasionadas
por la filtración de los jugos del

M A T E R I A
Mat. eeca

°/a
Proteine

"/o
Cr^ea

°/o
Exfratfo libre

nitrogenado °/^
Conixn

°/„

Hierba fresca ... ... ... ... 28,9 3,4 0,9 15,7 1,9
Ensilaj e ... ... ... ... ... ... 26,9 3,4 1,2 12,2 2,5

A1 sacar el ensilaje y practi-
car el vaciado de los silos pu-
diera comprobarse la existencia
de bolsas de putrefacción en el
interio de un buen ensilaje. Ello
determina ei verificar una lim-
pieza de las paredes del silo,
porque las mencionadas bolsas
estarán ocasionadas por algunas
bacterias perjudiciales sobrevi-
vientes.

forraje, no excediendo éstos del
3 por 100 de la materia seca.

Por ello conviene regular la
cantidad de agua contenida en
la planta, procurando que nun-
ca rebase del 75 por 100, pues
en forrajes demasiado acuosos
hay que temer una acidez ex-
cesiva y un sabor menos grato.

.SERAFÍN FLOR ORTIZ,
Períto tigrScol^



NOTICIARIO MUNDIAL SOBRE
MAQUINARiA AGRICOLA

EL CENSO DE TRACTORES EN 19:^5

La Organización de Alimen-
tación y Agricultura (FAO) ha
publicado recientemente las si-
guientes informaciones sobre el
número de tractores en acción
en 1955:
Alemania Occiden-

tal 447.000

Gran Bretaña. ... ... 434.000
Francia . .. . ... ... . . . 300.000
Italia ... ... ... ... ... 147.500
Suecia ... ... ... ... ... 115.500
Australia ... ... ... ... 205.000
Estados Unidos ... ... 4.450.000
Existencias mundiales

sin URSS ... ... ... 7.610.000

LOS RUIDOS DE LOS TRACTORES

Con ocasión del examen de
comparación de los tractores pe-
queños de la D. L. G., el campo
de pruebas del "Kuratorium fiir
die Technik in der Landwirt-
schaft" (KTL) ha efectuado por
primera vez mediciones de rui-
dos en los tractores agrícolas.
Hacen muchas sugestiones a la
industria para reducir los rui-

dos en los tractores. También el
Instituto de Maquinaria Agríco-
la de la "Technische Hochschu-
le" (TH), de Brunswick, ha de-
cidido efectuar mediciones de
ruidos como consecuencia de las
investigaciones efectuadas e n
instalaciones de aireación del
heno para lograr una reducción
de los ruidos en el campo.

TRANSACIONES DE TRACTORES EN ALEMANIA
OCCIDENTAL

Las transacciones de tracto-
res agrícolas en Alemania Oc-
cidental ascendieron, en octubre
de 1956, a 11.735 unidades, por
valor de 76.986.000 DM, frente a
9.666 tractores, por valor de
66.225.000 DM, en el mes de sep-
tiembre de 1956. A pesar de este
incremento, 1 a s transacciones
totales, de enero a octubre de
1956, con 115.079 tractores, son
6.000 menos que del mismo pe-
ríodo de 1955. Sólo las transac-
ciones nacionales en los prime-
ros tres trimestres de este año
han sido en unas 15.000 inferio-
res a las del mismo lapso de
tiempo del año pasado. Se pu-

dieron, sin embargo, aumentar
las exportaciones en 9.000. Es
muy interesante una compara-
ción de las transacciones nacio-
nales en las distintas clases de
potencia. Mientras que se hicie-
ron casi las mismas transaccio-
nes de tractores de una poten-
cia de 17 a 24 HP, lo que quiere
decir que han relativamente au-
mentado, la clase de potencias
de 12 a 17 HP acusó graves pér-
didas. H a n bajado m á s las
transacciones nacionales de los
tractores superiores a 24 HP que
en los tractores pequeños de
menos de 12 HP.

LOS TRACTORES DE UN EJE

La estadística más reciente de
tractores nos indica que se han
producido 33.116 tractores, y
otros aparatos de un eje, de ene-
ro a octubre de 1956, en la Re-
pública Federal Alemana. En el
mismo espacio de tiempo de 1955
se produjeron 27.677. El aumen-

to de producción de 5.439 mono-
ejes es simultáneo, con una dis-
minución de 5.636 en las trans-
acciones de tractores de dos
ejes. La cifra de producción pa-
ra octubre de 1956 ascendió a
2.145. Superó con ello al mes de
septiembre en 34 unidades.

AGRICULTURA

LA ELECTRIFICACION EN
AUSTRIA

La agricultura austríaca está
electrificada en un 85 por 100.
El Vorderarlberg y el Tirol son
los distritos más avanzados, con
el 95 por 100; frente a esto, Ca-
rinta está electrificada en un
85 por 100 ; la Estiria solamente
en un 71,5 por 100. Se espera
terminar las obras de electrifi-
cación dentro de cuatro a seis
años. Con un gasto de 351 mi-
llones de chelines se han podi-
do conectar en total 62.600 ex-
plotaciones al suministro de co-
rriente eléctrica dentro de los
diez último•s años, después de
la guerra.

MECANIZACION DANF.SA

A mediados del pasado año se
contaban 68.000 tractores en
Dinamarca, o sea, 8.000 más que
el año pasado. Las existencias
en segadoras-trilladoras son de
2.700 unidades, y las de máqui-
n a s ordeñadoras, de 128.000,
frente a 123.000 en 1955.

DE;VIANDA DE TRACTORES
EN llINAMARCA

Hace poco, una fábrica dane-
sa de inotores intentó producir
tractores. El país importa anual-
mente unos 10.000 tractores. La
tendencia progresiva de la me-
canización de la agricultura au-
menta constantemente la de-
manda.

D O C E MIL SETECIENTAS
SEGADORAS-TRILLADORAS

EN ACCION

Según las estadísticas de pro-
ducción de las fábricas de ma-
quinaria agrícola, en la Repú-
blica Federal Alemana existían
en funcionamiento, el 1 de ju-
lio de 1956, unas 12.700 segado-
ras-trilladoras en la agricultu-
ra del territorio federal, si se
toma en consideración las im-
portaciones. Frente al año pa-
sado, han aumentado las exis-
tencias en un 50 por 100.
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Los precios de nuestros pro-
ductos están estudiados pa-
ra que resulten realmente
bajos con un RESPETO AB-
SOLUTO de la CALIDAD.
Esto es posible únicamente
con el gran volúmen de pro-
ducción que hemos alcan-
zado.
Si Vd. se motesta en averi-
guar el precio a que le sale
cada millón de unidades de
vitamina A, comprobará que
AVEMINA, ya sea POlVO,
SOLUBLE o ACEITE, es más
barato.
Si Vd. hace comprobar la ti-
tulación o la estabilidad,
aprenderá que AVEMINA ES
MAS ESTABLE.

z

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO CONCENTRADO

perdura durante su almacenamien-
to prolong ado.
En botes de 200 gramos y de kilo.

AVEMINA ES MAS ESTABLE
PORQUE ESTA ESTABILIZADO

PREPARADO POR:

Registró D. G. Ganodería N° 265 ^• •^• CR:%Z y CÍQ•^ S• en C•

Primeros preparadores de vitamina "A" y "D" en Espoña

APARTADO 89 - PALENCIA

LA AVEMINA NO SE VENDE A GRANEL

.

• ACf/TE:
. • La forma de administración más se-
. gura y económica. EI producto natu=
• ral con estabilidad indefinida.
• En latas litográficas de 1-4-8 litros
• y froscos de 160 gramos.

.

.

.

.

S^L!/BLf.
• Creada para las granjas que no tie-

nen agua corriente en sus bebede-
ros. La forma más cómoda, limpia y
segura.
Oebido a su inmejorable asimilación,
menores dosis producen mejores
rosultados.
En frascos de 100 c. c. y botes de 1
litro.

.

^ Potvo:
. • Vitaminas estabilizadas con eficací-
. simos y costosos anti-oxidantes que
• la misma naturaleza ha dispuesto
• para este fin.
• GARANTIZAMOS que su eficacia

MCONi MENOS S
DINERO
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NOTICIARIO AGRICOLA ALEMAN
EI carnpesino

La BLmcícsverband Lhemali-
ger Land^^^irtschafsschtiler und
sch`.ilerinnen (o sea: Asociación
dc antiguos alumnos y alumna:^
de agricultru•a), que cuenta con
'^00.000 micmbros, y que es, al
]ado del Deutschen Bauernver-
band (Asociación de Agriculto-
res), la más fuerte organización
agrícola de la Repítblica Fedc-
ral Alemana, ha celebrado este
año su reunión anual en Karls-
ruhe, a la cual asistieron 3.500
delegados. h:n esta sesión sc
otorgaban 150 cartas de maes-
t.ro a agricultores y agriculto-
ras. Hasta ahora existen en la
R. F. A. 2.000 agricultores en
posesión dc csta carta de maes-
tro.

I';n este año se someterán a
los exámenes p a r a maestro
a^;ricultor 1.600 agricultores, de
los cuales 300 son mujeres. Ei
examen es solicitado por aque-
Ilos ag^ricultores que en lo futu-
ro quieren dedicarse a formar
aprendices agrícolas.

I^^sta Asociación de Antiguos
Alrmmos dice que si bien es
verdad que en los últimos años
el número dc escuelas agrícola^
especializadas se ha elevado a
533 en la República Federal y
q ue muchas de las escuelas pu-
dicron ser modernizadas, toda
vía existen muchos alumnos de
las escuelas primarias que lle-
gan a estas escuelas especializa-
das con conocimientos elemen-
tales insuficientes. Esta Asocia^
ción Federal de antiguos alum-
nos ha repet.ido hasta la fecha,
pero en vano, que no se debe
pagar a los maestros de prime-
ra enseñanza según la clasifica-
ción de importancia de los pue-
blos en los cuales enseñan, ya
Oue, según la opinión de la po-
blación rtu•al, el sueldo de di-
chos maesta^os no basta para tma
ensetianza satisfactoria. El mal
estado pedagógico en el campo
es paralelo al absentismo.

Un miembro de la J^^tnta di-
rectiva de esta Asociación infor-
mcí que en un pueblo con tres
puestos de profesores primarios

nr.cesita formación

había cambiado en cinco años
17 veces de profesorado, de tal
forma, que una enseñanza nor-
mal no puede ser dada en esta
forma. l^]n el mismo Aytmta-
miento y en los mismos cinco
aiios se habían ausentado 68 fa-
milias campesinas de sus gran-

EI coste de la vida ha

E1 índice de precios del coste
de la vida durant.e los siete me-
ses noviembre 1956 a mayo 1 t)^i 7
había permanecido constante,
pero en junio ha subido un pun-
to, llegando hasta 115 sobre la
base de 1950 y a 179 sobrc la
base de 1938. Mientras que ape-
nas ha habido alteraciones en
las partidas de alimentación, be-
bidas y tabaco, así como en la

jas, que suman en conjunto 700
hectáreas. Contrariamente a es ^
to, aclara el Bundesverband,
que la voluntad de formación
de la juventud rural es mayor
que antes y que el número di
aprendices ayrícolas aument,^
constantement.e. Hoy se deben
dar cuenta los antiguos campe-
sinos que para mantener el ni-
vel actual de la agricultura e^
necesaria tma formación inte
lectual suficiente.

subido ligernnr^nte

de vivienda, los restantes gru-
pos muestran subidas cntre 0,?
y 1,3 por 100. I^,n los g^°u{^os de
vestido y artículos de casa, con-
tinúan los encarecimientos para
la mayoría de los géneros. Sir.
embargo, no alcanzan la cifr.^
del mes precedente. Las tarifas
de los medios de transportes lo-
caLt^s han suhido parcialtnentc.

Lucha a cxusa dc la nue^-a Lel^ alimentic^i;^

>ĉntre el part.ido Unión y lo^
Social-Demócratas se ha enta-
blado tma lucha sobre la Le,y
de Alimentos que llegó a un
pttnto muerto. Ambos partidos
se er.,han la cnlpa sobre el fraca-
so de la aprobación de esta Ley,
que fué hecha por iniciativa
conjunta de todos ]os diputados
femeninos del Bundestag.

La diputado Jochmus, de':
partido Unión, explicó en el Ser-
vicio de Prensa de su partido
que los Social-Demócratas ha-

bían aprohado cn el Senado ttna
moción contra la admisión de la
Ley de Alimentos en el orden
del día de la última semana cíe
trai.^ajos del Rundestag. Contra-
riatllcnte a est.o, en una explica-
ción dada por el diputado so-
cial-detnócrata Strohel, el SPD
ha apoyado la admisión referi
da en el orden del día. La Ley
citada, que ya ha sido informa-
da por las C'omisiones desde e!
31 de mayo, ha sido rechazada
por el partido Unión.

Las provisionee de patxta a fines de run^•o

Según informa el Ministerio
de Agricultura, se pueden cifrar
las provisiones de patatas que
existían a final de mayo de 1957
en las explotaciones agrícolas a
3,65 millones de toneladas, fren-
te a 2,24 millones de toneladas
al mismo tiempo del_ año prece^
dente y 2,74 millones de tonela-
das a final de mayo de 1955. Sc^-
gún esto, están todavía dispom
bles provisiones sobrantes que
aseienden a 1,4 millones de to-
neladas, procedentes de la cose
cha del año pasado, que era 3,8K

millones de toneladas mayor.
Las existencias de patatas han
bajado más en mayo del año er.
curso que en el mismo mes de]
año anterior, si se tienen en
cuenta las tlistintas épocas dc
siembra. I,os sul^^erávits cic pa-
tatas que acusa la estadística dc
fin de mayo correspondcn cn stt
mayoría: a Raviera, en más, sie-
te millones de toneladas; Baden-
^^'iárttemberf^', 220.000 tonela-
das, y Baja Sa.ionia, 205.000 to-
neladas.

471



AGRICULTURA

Aumento ligero en la superGcie de cultivo para pataia de siembra

La superficie de terreno para

la plantación de patatá de siem-

bra que se inscribirá en la Re-

pública Federal Alemana para

] 957 asciende, según el avance

hecho por la economía patatera,

a unas 100.000 hcctáreas. Esto

supone un ]igero aumento, com-

parado con el año precedente

(98.000), lo que consideran muy

^lesfavorable los círculos intere^-

sados en vista al fut.uro merca-

do de patata de siembra. Entre

otros, mencionan los sobrantes

que había en 195E; en la venta

dc las patatas de siembra. La

superficie que se ha inscrito es-

te año formaba ya, en cierto sen-

tido, una carga preliminar para

el mercado cle patata de siem-

bra, quc, según demuestran las

experiencias del pasado año, no

es fácil de superar. Dicha acla-

ración vale también, atm tenien-

do en cuenta que las cifras dc^

fir.itivas de la superficie de cul-

t ivo y de la cantidad de patata

disponible no son conocidas to-

davía.

Modernización de la agricultura

La fracción FDP del Bunde-

stag presentó una moción pro-

poniendo que comience ya el

Gobierno federal a hacer los

preparativos para articular las

medidas estructurales del Se-

gundo Plan Verde, condensán-

dolas en un programa especial

de inversiones, con el fin de lo-

grar la modernización de la

agricultura alemana en un pla-

zo menor de quince años.

Entre otras objeciones que se

hacen al Mercado Europeo Co-

mún, una es la referente a fru-

tas y hortalizas. Alemania im-

porta el 40 por 100 de estos pro-

ductos. El 72 por 100 de lo im-

portado viene de países que no

forman parte aún del M. E. C.

Como Alemania tiene tarifas

aduaneras muy bajas para estos

productos, la tarifa común será

más alta, por lo cual se encare-
cerán dichos artículos, y, por

repercusión, el coste de la vida.

OTRAS NOTICIAS DE INTERES
Aprovechomiento de aguas de alcantarillado

La Comisión Municipal de

Mil^uauke, que lleva muchos

años ccupándose del aprovecha-

miento de las a^;uas de alcan-
tarillado de esta ciudad, de las
que obtiene abono orgánico, ha

dcscubierto una nueva fuente

de aprovechamiento : de este

f^rtiliza.nte orgánico, producido

^on las aguas del alcantarilla-

do, extrae la vitamina B,2, fac-

tor antianémico, de vital impor-

tanc;a en el crecimiento.

Holanda intenta organizor una
Exposición Agraria cadn dos años

Holanda intenta instituir en

lo futuro una gran exposición

agraria cada dos años, que com-

prenda la agricultura en total,

incluso su técnica, desaparecien-

do la Exposición de maquinaria

agrícola que se viene celebran-

do anualmente. La Exposición

tendrá carácter internacional y

se celebrará en Utrecht, donde

se dispone parcialmente de lo-

cales cerrados permanentes. La

primera Exposición está proyec-

tada para el mes de junio de

1957. Para conseguir informa-

ciones, dirigirse a la "Kániglich

Niederl^,ndische Jahresmessen

Gesellschaft", Utrecht.

Creación del Comité español del
Centro internacional de riego por

aspersión

El Comité directivo del Cen-

tro Internacional de Estudios

de Riego por Aspersión, que tie-

ne sede en Verona (Italia), ha

encargado al ingeniero E. Mo-

rales y Fraile (calle Lista, 88,

Madrid) para que ftznde el Co-

mité español de dicho Centro,

reuniendo a las personas inte-

resadas en estos problemas.

Ruega, pues, el delegado espa-

ñol que todas aquellas personas

o entidades que estén interesa-
das en tales problemas, escriban

lo antes posible a la direccibn

indicada, con el fin de que se

pueda convocar a una reunión
en su día, en la que se adopte,

a la vista de las adhesiones ini-

ciales, la línea de conducta que

interese seguir.
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CiEREALES Y LEGUMBRES

Continúa la siega y la trilla de
los cereales y de las legumbres
en condiciones normales en to-
das las regiones, favorecidas
ambas operaciones por el inten-
so calor que reina en toda Es-
paña desde el día de Santiago,
habiéndose solucionado en to-
das las provincias el problema
de la falta de brazos y de medios
mecánicos. En Andalucía y Le-
vante dichas faenas están ya to-
cando a su fin. Como impresión
general diremos que del trigo
se registran buenos rendimientos
en toda España; hay muy bue-
nas noticias sobre el resultado
de dicho cereal en la Mancha y
han mejorado las perspectivas
para esta cosecha en toda la
cuenca del Duero. En Alicante
y Murcia se agrava el problema
de la falta de agua para los re-
gadíos.

En Badajoz las cosechas son
superiores a las normales y en
algunos términos la del trigo es
posiblemente la mayor de todo
lo que va de siglo. No hay que
olvidar que el tiempo vino a la
medida durante todo el ciclo ve-
getativo de las plantas, pues en
esta región llovió en otoño e in-
vierno en cantidad suficiente.

Se han registrado buenos ren-
dimientos p a r a cereales y le-
gumbres en Avila y Burgos. En
Huesca fué desigual la granazón
en ambas clases de plantas. En
Navarra la cosecha de cereales
y legumbres es deficiente por la
mala granazón. En Segovia el
exceso de calor ha producido
mermas en la granazón de casi
todas las plantas. En Alicante
el intenso calor ha perjudicado
la maduración de t o d a s las
siembras tardías.

En Cádiz los cereales se han
portado desigualmente. En As-
turias el encamado y el tizón
han causado grandes daños en
ellos. En Soria el excesivo calor

perjudicó su granazón. En Ala-
va, vientos cálidos y tormentas
han reducido a última hora la
cosecha de cereales. En Palen-
cia tuvieron éstos buena grana-
zón, de acuerdo con un tiempo
conveniente. Buena cosecha ce-
real en Segovia. En Huelva los
rendimientos superan a los es-
perados. Las legumbres de oto-
ño han tenido malos rendimien-
tos en Zamora.

En Cuenca hay una magnífica
cosecha de trigo, que se trilla
normalmente p o r haberse re-
suelto el problema de la mano
de obra. Granó bien este cereal
en Valladolid. Buena cosecha
triguera, en general, en Teruel,
a pesar de que en el Bajo Ara-
gón resulta mediana. En Valen-
cia la cosecha de trigo es una de
las mejores del último decenio,
habiéndose notado también cier-
ta falta de obreros, lo cual re-
trasó un poco la recalección. En
Valladolid los rendimientos son
semejantes a los del año ante-
rior, habiendo habido también
falta de obreros. En Logroño y
Alava los trigos han tenido ata-

ques de roya. En Zaragoza los
trigos de regadío han dado me-
nos rendimiento que el espera-
do, registrándose también da-
ños imputables a pedrisco; los
trigos de secano ofrecen en esta
provincia producciones deficien-
tes. Los de Logroño no han gra-
nado de modo satisfactorio. En
Lugo las b a j a s temperaturas
causaron daños en la granazón
del trigo. Muy mala cosecha en
Murcia, a causa de la gran se-
quía que ha padecido, durante
todo el ciclo vegetativo, e s t a
provincia.

En Lugo el centeno da menos
producción de la esperada por
la misma razón que el trigo, o
sea porque la granazón coinci-
dió con temperaturas bajas. En
Cuenca la cosecha de esta plan-
ta es francamente mala.

La cebada, en general, da en
toda España rendimientos me-
nores que el trigo. Sin embargo,
en algunas provincias, como en
Cuenca, la cosecha es magnífi-
ca, y en otras, como Zaragoza,
normal. Buena cosecha de ave-
na en esta provincia.

Se desarrollan normalmente
los arroces, habiéndose recupe-
rado en algunas provincias, co-
mo en Valencia, del retraso que
llevaban, presentando buena co-
secha.

También se desenvuelve nor-
malmente el cultivo del m a í z,
aunque el calor fortisimo de An-

%.4V CULTORES C^4/VV4DfROS/ ^•

^ ^^• ^ ^ ^

SEMILLAS DE ALFALFA Y TREBOL VIOLETA
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dalucía perjudica la granazón.
En muchas provincias, como en
Pontevedra, los maizales están
magníficos. En Badajoz hay ma-
yor área dedicada a este culti-
vo que en el año anterior. En
Cádiz el maíz está gravemente
afectado por la sequía. En cam-
bio, en Granada tiene buen des-
arrollo.

El cultivo asociado de maíz y
judías marcha bien en La Coru-
ña y Vizcaya.

Las habas en Cádiz han dado,
en definitiva, bajos rendimien-
tos.

Buena cosecha de garbanzos
en Badajoz y Cáceres.

Desiguales producciones de es-
ta legumbre en Avila. Bajos ren-
dimientos en Sevilla a causa de
los ataques criptogámicos, y en
Córdoba, por igual causa, com-
pensándose el efecto en e s t a
provincia con un área de culti-
vo mayor. Mala cosecha en Bur-
gos. Deficiente en Cuenca. Es-
casos rendimientos de los gar-
banzales en Zamora. Los gar-
banzos de Cádiz han sacado de-
ficiente calidad. En Jaén los ren-
dimientos son bajos y la clase
mediana.

VIÑEDO

Ha comenzado la recolección
de la uva de mesa.

La impresión respecto a la
producción de uva de vendimia
es favorable; sin embargo, cada
vez menos optimista por los ata-
ques criptogámicos. Sobre todo
es intenso el ataque de mildiu
en Córdoba, Huelva, Logroño,
Tarragona y Lugo y menor en
Sevilla. En Orense y Pontevedra
han causado grandes daños el
mildiu y el oidium.

La cosecha de uva será defi-
ciente en Santa Cruz de Teneri-
fe. En Logroño, inferior a la pa-
sada en un 40 por 100. En A1-
m.ería se perdió la uva del 40 por
100 del parral. En Alava hay me-
nos cosecha que el año anterior.
Será corta la producción en Na-
varra y Guadalajara. Algunas
variedades han cuajado mal en
Zaragoza.

En cambio, hay buena cose-
cha en Cáceres, Ciudad Real,
Cuenca, Albacete, Alicante, Cas-
tellón y Valencia.

OLIVAR

La impresión dominante acer-
ca de la próxima cosecha es de
desigualdad. El cuaje ha sido de-
ficiente en gran parte de Anda-
lucía y de Castilla la Nueva.
Ad.emás, se está cayendo ya bas-
tante fruto en Aragón, especial-
mente en Zaragoza, y en Jaén.
También se desprende aceituna
en Sevilla y Huelva por la se-
quía, y en la segunda de estas
provincias, además, por los vien-
tos cálidos.

La cosecha de Logroño será el
70 por 100 de la del año ante-
I•ior. En Navarra hay mala co-
secha. Poca producción en Jaén
y Guadalajara. Desigual en Va-
lencia.

En cambio, cuajó muy bien el
fruto en Málaga. H a y buenas
perspectivas en Castilla y Cáce-
res y una cosecha muy abun-
danté en Cádiz.

1'RUTALES

Las cosechas de almendra y
avellana son excelentes, sobre
todo en cuanto a la primera en
Granada, Málaga, Alicante, Cas-
tellón, Valencia, Baleares y Ta-
rragona. En Murcia empezó la
recolección de almendra. H a y
abundante cosecha de avellana
en Tarragona.

La de garrofa es mediana en
Valencia, por ser desigual y más
bien corta. En cambio, es buena
en Alicante y Castellón.

En la primera de estas d o s
provincias la cosecha de agri^s
supera a la del año precedente,
sobre todo en limones. La de
Murcia es el 85 por 100 de una

normal la de naranja y el 25 la
de limones. En Valencia y Cas-
tellón habrá buena cosecha de
agrios.

En Baleares disfrutan tt n a
gran producción de albaricoquc
en cantidad y calidad. En Mur-
cia se coge poco fruto de esta
clase, pero, en cambio, hay buc-
na cosecha de melocotón, aun-
que los precios sean inferiores
a los previstos.

A los plátanos de Las Palmas
les falta agua. En Santa Cruz
mejoró el estado de la platanera.

Buena cosecha de manzana^
en Asturias. En Barcelona, to-
dos los frutales están dando bttc-
nos rendimientos. En cambio, es
año de fruta escasa en Avila y
Cuenca, así como en Palencia,
atribuyéndose el hecho en esta
provincia al fatal influjo de las
heladas de mayo.

Comenzó la recolección en An-
dalucía con buenos rendimien-
tos. En el resto de España ve-
geta normalmente, salvo en Ara-
gón, en donde amarillea. En
Jaén las plantas tienen b u e n
desarrollo, y en Alava existen
favorables perspectivas de cose-
cha.

PATATA

Toda la que se está sacando
da buenos rendimientos. La tar-
día vegeta con normalidad.

En Lugo hubo ataque de mil-
diu, que mermó la muy buena
cosecha que estaba a la vista.
En Asturias también se regis-
traron ataques de mildiu.

La de primera época dió en
Jaén buenos rendimientos, así
como en Granada.
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EJECUCION Y CONSERVACION DE

LAS 013RAS llE CONCENTRACION

^^Pt^,RCELARIA- -- --f

En el 13oletírz Ojicial del Estado co-
rrespondiente al día 3 de agosto de

1957 se publica un Decreto del Minis-
terio de Agricultura, de fecha ll cie
julio, cuya parte dispositiva es como
sigue :

Artícrilo 1.^ Con£orme a lo autori-
zado por el artlculo 58 de la Ley de
Concent.ración Parcelaria las obras y
mejoras necesarias para la misma y

que tiguren en los planes aprobados
por el Ministcrio de Agricultura se
ejecutarán por el Instituto Nacional
de Colonización, con arreglo al régi-
men ecunórnico estaUlecido en el ar-
tículo 24 de la Ley de 21 de abril ^1c
19^^, sin perjuicio de que cuando sea
posible sean financiadas y realizadas
por e] Scrvicio de Concentr:ación Par-
celaria, con fondos prop•ios, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo :3 ^
del Decr•eto de ;3 de diciembre de 1955.

Art. 2.^ Las ouras que se realicen
en las zonas donde haya sido acorda-
da la concentración parcelaria se cla-

siticarán en obras de interés general
para la zona, de intex•és común para
un sector de la misma y de interés
agrícola privado.

Art. 3^ A los efectos prevenidos
en este Decreto sólo se considerarán
obras de interĉs agrícola privado las
que, habiendo sido incluídas con tal
carácter en el Plan de OUras y Mejo-
ras de la zona, tengan por obeto la
construcción o acondicionamiento de
vivicndas y dependencias agrícilas ^
la realización de mejoras permanen-
tes en laS nuevas fncas.

Los interesados podrán solicitar di-
chas obras en el pla-r.o máximo i1e
seis meses, a partir del momcnto en
que sea firme el proyecto de concen-
tración.

Independientemente de ello, los par-
ticipantes p^odrán solicitar en cual-
quier momento los auxilios a que pue-
dan tener derecho con arreglo a ia
legislación vigente sobre colonización
de interés local.

Art. 4.^ Las ol^ras de interés comtín
podrán scr solicitadas por las perso-
nas o entidadcs a^ue se refiere el ar-
tículo 3.^ de ]a Ley de 27 de ahril r^e
IS)4G, garantiz^índose la devoluciGn ^ie
]as cantidadcs ^inticipadas a título de
préstamo en la forma que determina
cl artículo 11 de dicha Ley y]os ai°-
tículos 20 y si,r;uicntes de] Reglamen-
to para su aplicación, apr^ohado pur
I)ecr^^to dc 10 de enero de 1947.

Art. 5.^^ En lns ohras cla^ificadas
como de intrr^^s agrícola privado Y

síempre que a juicio del organismo
que las financie se preste garantía ^u-
ficierlte por parte de los beneticiarios,
podrá aquél ejecutar o anticipar el
irnporte total de la obra, reintegrdn-
dose de la cantidad que legalmente

corresponda en las condiciones y ga-
rantías que se determinen en el co-
rrespondiente contrato, que no scrán
inferiores a las establecidas en la le-
gislación de Colonización de Intcrés
Local.

Art. G.^> Las obras clasificadas en el
grupo de las de intcrés general, serún
entregadas mediante acta a la Diputa-
ción o al Ayuntamiento correspo^^-
dicnte, que las incorporardn a su pa-
trimonio y asumirán todas las oUligu-

ciorxes inherentes a su custodia y con-
servación.

Art. 7.^ Cuando las ol^ras clasifica-
das en el grupo de interés general br^
neficien exclusivamente a los ganade-
ros o laboradores del tésmino munici-
pal con esclusión de los demás veci-
nos, podrán ser entregadas a la co-
rrespondiente Hermandad de Labra-
dores y Ganaderos o a un Grupo Sin-
dical de Colonización constituido en
su seno por ]os interesados cn cl ca^o
de que sólo tima parte de los agricul-
tores o ganaderos de] término resul-
tase beneficiada.

El Organismo a quien se entrc^guen
las obras asumirá las obligaciones in-

herentes a su custodia y conservación,
pudiendo utilizar el procedimiento de
apremio administrativo en las mismas
condiciones espresadas en el artícu-
10 9.o ^sara el cobro de los descubier-
tos pr•ovinentes de las obligaciones que
se mencionan.

A1 tiempo de ]a entrega de las obras,
el Servicio de Concentración Parcela-
ria redactará u n a Ordenanza, d e
acuerdo con la Cámara Oficial Sin^li-
cal Agraria de la provincia, determi-
nando las cantidades anualcs que pue-
den percibirse por el aoncepto de con-
servación de 1as mismas, así como cl

sistema de reparto y la cuantía cie ^as
cuotas individuales, atendid q la natu-
ralezu dc las ohras que se entreguen.

E1 Scrvicio cle Concentración Parce-
laria ejercerá una inspeccitin perma-
neute, a través de la Cámara OAcial
Sinciical Agraria sobre la Hermandad
o el Grupo Sindical en cuanto al cum-
plimiento de las ouligaciones que asu-
mc:n rclaciunadas con la custodia v
conaervaciún de las obras. En caso
cle incwnp:imicnto, cl Servicio de Con-
centraciGn Parcelaria podrá realizar

las obras de conServación que sean
precisas a cspensas de la Hermandad
o^lel Grupo Sindical, sefitín pxroceda.

Los actos de las Herxnandades rela-
tivo^ al reparto de cuantos por custo-
^lia ,y conservación podrán ser recu-
rridos ante ]a Cxímara Oficial SindicaL
Agraria, y en última instancia, con c^1
inl'orme preti-io de dicho Organismo,
ante el Servicio de Concentración Par-
celaria, si no se ajustasen a la Orde-
nunza previamente aprobada.

Art. 3.^ Si la obra clasificada como
de intcrÉ^s general huhiera de ser en-
tregada a cualcluier Organismo de :a
Aclministración del Estado, las parti-
cularidades de la entrega y la forma
de conservación serán determinadas
por com^enios entre los Ministerios
afcctados.

Art. fl.<> El Instituto Nacional de
Colonización y el Servicio de Concen-
tración Parcelaria podrán trtilizar el
procc^9imiento de apremio administra-

tivo para el cobro de sus créditos, por
concepto de obras o por cualquier
otro, pudicndo nombrar Agentes í E
caudadores especiales si lo considera-
sen preciso.

A los efectos determinados en el
párrafo anterior, las certificaciones ^le
de^l^itos expedidas por los citados Or-
^anismos tendrán fuerza ejecutiva.

Así lo dispongo por e] presente Dc*-
crcto, dado en Madrid a ll de julio de
7957.-I^'rancisco Fra^xzco. EI Ministro
de Agricultura, Cirilo Cánovns.

ĵeL^acia dê

BOLETIN OFICIAL
DEL E S TADO

Indnstria chaciucra.

Oi•den dei Ministerio de Agricultura,

fecha 17 de ju:io de 1957, sobre regu-

lación de la campafia chacincra 1957-58.

(«B. O.» del 24 de julio de 1957.)

Reacr^^a de urroz.

Ordcn del Ministerio de Agricultura,

fecha 5 de julio de 1957, por la cual se

rectifica la de 2'4 de diciembre de 1956,

sobrc beneficio a la producción de arror
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en terrenos de nuevos regad'os o en se-

cano, en las condiciones que la indica-

da Orden señaia, («H. O.» de: 25 de julio

de 1957. )

^Campafia arrocema 19^7-58,

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 5 de julio de 1957, por la cual se

regula la campaña arrocera 1957-1958.

(<cB, O.» del 25 de julio de 1:957.)

Cobro en espeoie de la maquila.•

Oi•den del Ministerio de Agricultura,

fecha 20 de julio de 1957, por la que
se autoriza a los molinos tnaquileros el

cobro en especie del canon de maquila

de grano para piensos. ( «B, O.» del 27 de

julio de 1957.)

I'reeiu de venta de nitrogenadoti.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 27 de julío de 1957, por la que

se sefiala precio máximo de venta al

agricultor de los fertilizantes nitrogena-

dos y Escorias Thomas. («B. O.» del 30

de julio de 1957.)

CcutraJes Lecheras.

Orden conjunta de los Ministerios de

la Gobernación y de Agricultura, fecha

12 de julio de 1957, por la cual se con-

cede una prórroga del plazo para jus-

tificación de terrenos en Madrid de las
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'1^^ J ĴJ)^{ ^Ĵ
l;jij ĉ J;j;n!

)JnJJJ J;;JJ

i1ĉĉ1JJ 1Jjly
IIJJ^^j ĉ ^^ĉ^

J1JbJJJ JJJjJL

J^Jj ĉ ĉ1j^L
ĉĉJ3^JJ 11pj JL

J;p^^ ĉ J^^^^^J
J1JJ^^ ^1JJJJJ

)J JJAJJJ1 JJ^JJ1
11JJJJJ JJJIJJ
JJJJJJ JJJJJ'.

_ - IAJJJJI^^JJJJ
- 11JJJJJ 1 JJJJ

)J1„1JJJ 1J9JJJ
11JJJJJ JJJJJJ

- 1J 1^1^ 1 JJIJJJJ

Centrales Lecheras Espafiolas, Sociedad

Anónima (C. L. E. S, A.), con destino

a la construcción de la Central Lechera

en Madrid, que le fué adjudicada. («Bo-
letín Oficia:» del 30 de julio de 1957.)

ra, fecha 11 de julio de 1957, por el que

se m.odifican algunos arPícu:os del Re-

glamento del Cucrpo de Guardería Fbres_

tal del Estado. («B, O.» del 2 de agosto

de 1857.)

Paea moscatel dc 37alaga.

En el mismo «Boletín ^Oficial» se Pu-

blica una Orden conjunta de ambos De-

partamento e idéntica fecha, por la que

se anula la concesión de la Central Le-

chera adjudicada a«La Previsora, S. A.»,

do Madrid.

Plazas de Ingenieros Jefes•

Resolución de la Dirección General de

Agricultura, fecha 12 de julio de 1957,

convocando la provisión por concurso de

las plazas de Ing+enietros Jefes de las Je-

faturas Agronómicas de Madrid y de So-

ria. («B, O.» de1 30 de julio de 1957.)

Yrecio [lel trlgo a efectos de Pago

de i^mpue,tu,

Decreto-Ley de la Jefatura del Esta-

do, de fecha 11 de julio de 1957, por el

cual se establece el Precio del trigo due

ha de servir de base para el impuesto

provincial. («B. O.» del 31 de julio de

1957. )

Gnardería Pores^taa del E^stad[r.

Decret:o del Ministerio de A.gricultu-

Orden conjunta de los Ministerios de

Agricultura y de Comercio, de fccha ]9

de julio de 1957, Por la que se regula

la campafia dc la Pasa moscatel de Má-

!a.ga 1957-58. («B, O.» del 2 do agosto

de 1957.)

Sec^tures lí y il[ de la zona

dc Irit i•Z:[ucha.

Orden del Ministerio de Agricultura.

de fecha 30 de julio de 1957, por la cual

se aclara la de 25 de noviembre dc 1954,

referente a la colonización de los Sec-

tores II y III de la zona regable de La

Mancha. («B. O.» dcl 3 de agosto dc

1957.1

I;Jecuciún y con^erva[•ión de abr:[n.

Decreto ^del Miriisterio de Agiicultu-

ra, de fecha 11 de julio de 1957, rela-

tivo a la ejecución y conservacicín de

]as obras realízadas como consecuencia

de la concentracicín parcelaria. («B. O.»

del 3 de agosto de 1957. )

XVII FERIA OFICIAL Y
NACIONAL DE MUESTRAS

ZARAGOZA

Del 2 al 20 de octubre de 1957

Espl^ndida manifestación comercial de productos españoles

SECTOR ESPECIAL PARA MAQUINAP.IA AGRICOLA

ESTE AÑO SE PRESENTA UN PABELLON NACIONAL

DE INVENCIONES

COINCIDE CON LAS FIESTAS DEL PILAR

Importantes rebajas ferroviarias para exponer muestras y visitar la Feria
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Varias enfermedades del
olivar

T, l J. C.

Estando muy inferesado en obtener el má
ximo rendimienfo de mis oliuares, e^spero de
su amabilidad tenga a bien de^terminar la ná-
turaleza de las diversas enfermedades que in.
tensamente le afecta, por comprobación de las
adjuntas muqsfras, en la que creo ^arecen apre-
ciarse el Hemi^tero chupador Euphyllura olivi-
na, lsor aquí denominado «Algodón»; en más in-
tensidad, el Liothrips-Arañuelo. También Cyclo-
donium. Algunas cochinillas-Saissetia y Negrilla
(Fumago vagans). La floración ha sido extraor-
dinaria, excesiua, pero han quedado sin apenas
fruto, con sólo !os pedúnculos, mucha aglome-
ra^cíón de corolas unidas por hilos, envoluién-
dolos y, en consecuerzcia, estériles, con produc
tividad casi nula. Se aduierte mejor fructifica-
ción en la zona amajadalada (ouejas) que en la
f ertilizada con tres hilogramos tJOr árbol de la
mezcla, 300 IZilogramos escorias más un IZilogra-
mo cian^mida, más uno de cloruro potásico, en
zona de gateo y algo más exterior. Ruego a su
vez reseña de monograf ías y lugar de obtención
para leer extensamente y conocer su mejor tra-
íamiento.

El daño principal que presentan las muestras de
^livo que nos remite es del Prays oleaellus o «polilla».
Se ve alguna larva recién avivada de Saissetia o«co-
chinilla» y algún Eurahyllura ol^uina, pero ni de «ara-
ñuelo», ni de Cycloconium, se encuentra huella pre-
sente.

La lucha contra el Praíys es posible actuando con
oportunidad, es decir, escogiendo el único período
en que el insecto es vulnerable por los insecticidas.
De las trPS generaciones que tiene, una se desarrolla
en las hoja:s como larva minadora, otra ataca al bo-
tón de Aor antes de abrir y en los brotecillos tiernos
y la tercera, dentro de la almendra del fruto.

Sólo contra la segunda de las generaciones indica-
das puede lucharse eficazmente. Las mariposas de
esa segunda generación colocan los huevos en el cá-
hz d.el botón floral sin abrir y uno por botón ; este
huevo, aj avivarse, origina una larva que permanece
hasta alcanzar unos dos milímetros de longitud den-
tro de uno de los botones, para después salir y seguir
alimentándose perforando varios de ellos e inutilizán-

dolos y destruyendo también los brotes iniciales, has•
ta terminar ^u desarrollo, en el que emplea unas tres
semanas, al fin del cual crisálida, para originar más
tarde los adultos que dan la generaeión que vive en
el fruto y provoca la caída de los mismos por 6nes de
septiembre.

La aplicación del tratamiento debe coincidir pre-
cisamente con el período de desarrollo de las orugas
que atacan al botón de flor, para que el insecticida
alcance a las orugas, debiendo advertirse que, en
cuanto la flor abre,, el daño ha terminado para esta
generación y todo tratamiento es inútil, al igual que
si se da ante:s de la avivación de las orugas. Si la pla-
ga es muy intensa, pueden precisarse dos tratamientos
espaciados unos diez días, pero normalmente puede
bastar uno, de no sobrevenir una lluvia recién apli-
cado.

Como insecticida puede utilizarse un preparado a
base de 5 por 100 de DDT y 10 por 100 HCH, del que
existen en el comercio diversas formulaciones para
aplicar en espolvoreo. El DDT 5 por 100, también en
espolvoreos, puede asimismo ser útil ; pero el ante
riormente indicado tiene una acción de choque más
completa y presenta un cierto poder insectífugo sobre
los adultos que puedan quedar aún en período de
puesta al aplicar el tratamiento.

Para tener una idea lo más aproximada posible pue-
de procederse como sigue :

Se colocan en el olivar unas cuantas cazuelas col •
gadas de varios olivos y que contengan dos o tres li-
tros de agua con 10 por 100 de melaza, hacia la épo-
ca en que comienzan a observarse los racimos de bo-
tón floral. Diariamente, o cada dos días, se cuentan
las mariposillas que caen en el cebo, que irán au-
inentando, y a partir del día en aue se llegue a contar
el mayor número de ellas, se dejan pasar ocho o diez
días para aplicar el espolvoreo con la mayor eficacia.
Si el olivar es grande o con distintas variedades de
precodidad variable, conviene hacer la observac:ón
en los distintos para^es, según su precocidad.

Al final del desarrollo de las larvas de la generación
sobre las hojas, hay también un período que apenas
sobrepasa a los ocho días en que las orugas comen
las hojas por el envés, al descubierto, a causa de que
por su grosor y tamaño no pueden hacerlo en forma
minadora ; y si se aplica un tratamiento se puede ob-
tener eficacia, como se ha comprobado bastantes ve-
ces al tratar el «arañuelo» con DDT 5 por 100, coin-
cidiendo con este período que caían abundantes oru-
gas de Prays muertas junto con el «arañuelo» (Lio-
thrisps oleae). Pero una vez pasados esos pocos días.
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^a^ ^
^^^^:

la oruga, ya crisalidada, no sufre la acción del insecti-
cida y hay que esperar a la época del botón de flor
antes mencionada.

La fórmula de abono que detalla es muy pobre en
r^itrógeno, y por ello no es extraño tuviera poca in-
fluencia en la producción.

Para adquirir bibliografía sobre el olivo, debe diri
girse a la Librería Agrícola, calle de Fernando Vl, nú-
mero 2, Madrid, que podrá facilitarle, solicitándole
catálogos, todo lo publicado por el Ministerio de Agri-
cultura y Centros de él dependientes.

Miguel Benlloch.
2 • 821 Ingeniero agrónomo

Servidumbre de poso

Don Enrique Trevor, Villamalea (Albacete).

Tengo una uiña de unas tres ,hectáreas a^ro-
ximadamente, a unos doscienfos metros de la
carretera, cuya viña está rodeada ^ar varias tJar-
celas mús corres^ondie^ntes a atro^s tantos pro^
pietarios, las cuales, unas están plantadas tam-
bién de ot^ñas y otras de tierras de labor (en blan-
ca). Par las tierras que están en blanco no po-
demos sacar los f rutos, porque tienen regueros
y tiene muy dijícil salida. Antes los sacábamos
par una viña que hay calindante con una salida
fácil, pero el ^ropietario ya no quiere que pase-
mo^s por su finca, a pesar de que ya le quiero
pagar una entrada, por lo que aprecien dos per-
sonas desinteresadas en el asunfo, a lo que se
niega. He de aduertilr que si me concediera uno
cualquiera de las dos la salida que hay con muy
fácíl entrada, solamente tendríamos que estro-
pearle unas quince cepas para po^der salir al ca-
mino que ua desde la carretera, y desearía s^a-
ber: ^Tendré derecho a que me vendan entrada
hasfa la finca? En caso de tener derecho, ^qué
procedimiento debo seguir? Pues el am^isfoso

está ya agotado.

De acuerdo con lo que establece el Código Civil
en materia de servidumbre, regulando la de paso, dice
el artículo 564 que el propietario de una finca o here^
dad enclavada entre otras ajenas y sin salida a ca-
inino público, tiene derecho a exigir paso por las he-
redades vecinas, previa la correspondiente indemni-
zación.

Si esta servidurnbre se constituye de manera que
pueda ser continuo su uso para todas las necesidades
del predio dominante, o sea, el del consultante, esta-
bleciendo una vía permanente, la indemnización con-
sistirá en el valor del terreno que se ocupe y en el im-
po:te de los perjuicios que se causen en el predic
sirviente.

Cuando se limite al paso necesario para el cultivo
de la finca enclavada entre otras, y para la extracción
de las cosechas a través del predio sirviente, sin vía
permanente, la indemnización consistirá en el abono
del perjuicio que ocasione este gravamen.

El artículo 565 de1 mismo Código, en relación con
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e^ 566, determ:nan que la servidumbre de paso debe
darse por el punto menos perjudicial al predio sirvien-

te, y, en cuanto fuere conciliable con esta regla, por

donde sea menor la distancia del predio dominante
al camino público, siendo la anchura de la servidum-
bre de paso la que baste a las necesidades del predio

dominante.
Es decir, que si el paso por las tierras de labor es,

si no imposible, muy difícil, puede imponer la ser-
vidumbre por la viña, en lugar o sitio que sea menor
ia distanc:a al camino público, indemnizando los per-
juicios y teniendo en cuenta que esta servidumbre la
impone la Ley, y puede exigirse el reconocimiento de
la misma, según el artículo 551 del Código Civil.

MACAYA, S. A.
ofrece a los agricultores los siguientea insectici-
das y fungicidas, aegún fórmulas o importación

directa de su repreeentada

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION
RICHMOND (U. S. A.)

Mauricio García Isidro.
2.822 Abogado

Máqina segadora de
legumbres

G. Hernflndez, Moraleja del ^ ino (Zamora).

Deseando comprar para la próxima recolec-
cíón una máquina para la recogida de las legum-
bres, y no sabiendo de ninguna ca,sa que se de-
dique a su fabricación, les rue^go me comuni-
quen dirección de casas que se dediquen a Ir,
Uenfa de dichas máquinas, y si existen en el
mercado más tipos de máquinas que la Hume,
que es la ún.ica de la que tenga referencia.

Las segadoras acordonadoras Hume, para legum-
bres, han ^sido importadas por la ñrma Vidaurreta y
Cía., S. A., Atocha, 121, Madrid. Las guadañadoras
de fabricación nacional, provistas de accesorio sega-
dor de cereales, con ligeras modificac:ones, también
se hari utilizado eñcazmente, tiradas por caballerías.

Eladio Aranda Heredia.
2 823 Ingenic:ro agrónomo

Derecho a participar en los
beneficios de reserva

Un su^criptor del N. P:.

Tengo una finca que, debido a obras de sa-
neamiento y riego efectuados por mi cuenta, tie-
ne cancedidos los derechos de reserva (así se
llama por aquí), que consisfe en que los produc-
tos obtenidos en la m3sma tienen una prima so-
bre el precio base o normad. Esta f inca la tengo
actualmenfe en aparcería, y los aparceros pre-
tenden se les abone a ellos la mitad del impor
te de esa prima, sin haber infervenido para na^da
en las obras por fas cuales se concedió ese de
recho.

r Tengo que hacerlo?i , ^ , ^ ^^
Los beneficios de reserva o primas a la producción

agrícola se conceden a quienes ostenten la condición

INSECTICIDA AGRICOLA

YOLCR
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 NICOTI^IA, con lo cual
puede cubrir toda la gama de tratamientoa de

insectos en invierno o verano.

ORTHO MALATHlON
Insecticida con riqueza en MALATHION técui-

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

«mosc.a del Mediterráneo» (Ceratitis capitata) y

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

contra «ptllgones» y «áoaros».

ORTHOCIDE
Fungicida conteniendo el 50 por 100 de CAP-

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

frutales, asegurando mayor rendimiento, mejor

presentación de la frtrta y muy superior conser-

vación de los frutos en almacén y transporte.

C E N T R A L.-8^8RCELONA: Vía Layetana, 23.

SUCURSALES.-MADRIQ: Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
SEVILLA: Luis Montoto, 18.
MALAGA: Tomás lieredia, 24.
ZARAGOZA: Escuelas Pfas, 56.
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de cultivadores d:rectos de los terrenos afectados (es
decir, al empresario agrícola) y realicen ciertas obras
de mejora. Así io dispone, por ejemplo, el aparta-
do 6.° de la Order•, de 24 de c?iciembre de 1956 (B. O.
del Estado del día 29), que r:ge para la presente cam-
paña.

Los aparceros tienen la cualidad de cultivadore^s d_-
rectos a tenor de! artículo 43 de la Ley de Arrenda-
mientos Rústicos de 15 de marzo de 1935 ; pero como
para que se otorguen los beneficios de referencia es
,^reciso que se ef^ctúen las citadas obras, pues esos
benefic:os implican precisamente un premio al agri^
cultor que la^s Ileve a cabo, no deben participar los
aparceros más que en la hipótesa de que hubiesen
cor.tribuído a ellas.

Antonino Montero.
2.82-t Ingenieiro aóróuo.no

Distancia máxima entre
tractor y finca

J. P. G., Avila

Les agradeceré me digan distancía m,áxima

que ^uede se^ararse un tracfor agrícola de la
f inca en donde f igure residenciado, bíen sea

trans^ortando ^roductos de o^ara otras fincas,

o bien ^ara trabajar en ella, aunque éstas sean
de distinta provincia, así como la documenta-

ción que necesita el tractorista >,ara conducir de-
bidamente documentado cuando Ileue el tractor

^or carretera, tanto con remolque o con cual-

quicr otro apero sus^endido, ^ara trasIadarse a

las fincas que antes menciono, y si el ^ermiso
o auforización ^ara condvcir es fambién impres-
cindible su posesión para trabajar denfro de las

fincas, a fin de estar a cubierto en lo^s acciden-

tes de frabajo que ^ueda sufrir.

l.a distancia máxima que puede separarse un trac ^
tor agrícola de la finca donde figure residenciado, bien
sea transportando productos de o para la explotacióti
a la que se encuentre afecto, rnediante remolque
-pero no productos de o para otras fincas distintas-
o arrastrando maquinaria agrícola c^provista de rue-

auaod claxua
U17L EN TUDAS ELAIiDBArI()NEN

SEEMPLAZA A 3 HIDRAULICAti

dasn, es la comprendida dentro de un radio de acción
de 50 kilómetros del citado ptmlo de residencia, fija-
c:o por la Jefa±ura Agronómica, que deba figurar er.
la Carlilla Verdc expedida por la misma.

En cambio, un tractor agrícola podrá circular ali-
brementen, sin dicho tope de d stancia, cuando rue-
c:e aislado - por tanto, con apero comprendido - o
arrastrando vehículos en vacío.

Tanto en e! primero como en el segundo caso, el
tractorista dcberá ir provisto de la documentación ex
p^dida por la Jefatura Agrcnómica de la provinci.t
dond.e se haya inscrao el tractor (Cartilla Verde), y
^ste llevará la matrícr-rla roja en su parte posierior y
anterior.

En cualqu'er caso, el conductor que circule con un
tractor^ agrícola por vías públicas debcrá ir provisro
de un permis.i de conducción de cualquiera de las
categorías señaladas en el vigente Código de Circula-
cibn o, er^ su defecto, de un certiñcado expedido per
1^ Delegación Provincial de Industria, visado y regis-
tr•ado en la Jefatura de Obras Públicas, que acredae
^v conoc:miento de las reglas de circulación conte-
nidas en el Código de Circulación por carretera.

Cuando circunstancialmente interese a un tractor
agrícola, ccarrastrando maquinaria agrícola provista de
ruedas o remolques cargados con productos de o para
la explot^.ción a la que se considere afecto^^, trasla-
darse de una ^, otra finca <<del mismo propietario^^,
reccrriendo distancia superior a 50 kilórnetros, lo su-
iicitará de la Jefatura de Obras Públicas de la prc,vin-
c:a o provincias por las que haya de circular, las que
poc?rán elorgar la correspondiente autorización con
carácter excepcional, prev:o informe de la Jefatura
o Jefaturas Agronómicas correspondientes (Cartillx
Amarilla).

Por último, los tractores agrícolas que con remol-
e,ue circulen por las vías de comunicación del terri-
ter:o nac^onal, deberán ir provistes de la patente de
circulación dc la clase C, est.mándose como un solu
vehículo el tractor con su primer remolque engarr
chado.

Para trabajsr dentro de las fincas, no es indispen
^able el permiso de conducción mencionado, ya que
las disposiciones del 1^linisterio de Obras Pírblicas se
r^^fieren a la circulación por carretera o vías príblicas.
Ahura bien, es muy posible que a fin de prevenir los

P R E N S A S
para vino y aceite
PIDA USTED CATALOGO GRATIS

M AR R OD AN
Y REZOL A , s.i.
Apartado R LOGRORO
Paseo del Prado, 40 - MADRID
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accidentes de trabajo que pueden ocurrir, por ejem-
p'o, labrando, las Compañías de Seguros o la Legis-
lación Labora; que corresponda, exija, para tener de-
r^cho a indemnización, que los conductores de los
tractores dispongan del permiso correspondiente áe
conducción.

Saluador Font Toledo.
2• 825 Pcrito agr^icola del E^stado

Conservación de uvas

Dou Argimiro Pérez Coca, Cepeda (Sala-
manca).

Desearía me in.^ormas^n ustedes cómo sc con-
serua la uoa de mesa.

De tm modo natural la uva puede cotiservarse, du-
rante un período más o menos largo, ya que los ra-
cimos se pa^ifican paulatinamen±e, colgándolos en
ristras o d sponiéndo'.os en estanterías o bastidores de
,nalla, bien aislados unos dc otros, en locales mode-
tadamente ven[^13dGS, oscuros, con temperaturas rela-
tivamente bajas, casi constantes, comprendidas en'.r^
los 8° y 12"', y humedad variable de 65"' y 72°.

Si los locales son fr:goríficos, la conservación se
pttede realizar en inmejorab!es condic:ones, mante-
niéndase la uva en buen estado durante mucho más
tiempo. Temperaturas constantemente bajas, próxi-
mas a los G", y humedad elevada, compatible con la
no proliferación de los gérmenes de la podredumbre,
^on las condiciones ideales.

Tanto en uno como en o!ro caso, cabe combatir s:-
multáneamente la podredumbre, por medio de gases
inerlcs o con antisépticos.

l.Jna atmósfera de nitr5geno, anhídrido carbónico.
etcé;era, o un azufrado d^ los racimos, impiden, o po^
lo menos ater.úan, el d.esarrollo de la podredumbre.

La a'.mósfera de sulfuroso cunviene sea uniforme,
lo qtte se logra medianle pulverizaciones iniciales deI
local con anhídr.'do s^alfuraso (o simplemente que-
mzr^do azufre), manteniéndola después por med'o de
tma so'.aclón de baulfito sód.ico, con un 4 por 100 de
anhídr`.do su1FL;roso, obtenido mezclando un litro d^
bisulfito e^;dico comercial de 37" Baumé por cada cin-
co litros de agua.

Tratándose de cámaras frigoríficas, se aconsejan
temperaturas próximas a los -05°, humedad del 90
a1 92 por I C0, variable con la riqueza en azúcar, -v
fumigaciones ^emanales de sulfuroso en concentra-
ción de 0,4 por 1G'D. S^uiendo este criter_o, con una
vent•ilació^ conveniente, llegan en Norteamér;ca a
manten;.r las varied.ades 1^9oscatel, Sultanina y Má11
ga hasta mediados del mes de mayo.

Se ha ensayado, esta vez en Francia, a esterilizar
previamente los racimos antes de ponerlos en Cámaraĉ
herméticas, en donde se practica el vacío, inyectan-
do a cont:nuac.ión un a.ntiséptico, manten'éndoias a
una temperatura de 0" y h^medad también muy ele-
vada.

Cuando se emplean atmósferas inertes o antisép-

LA MOSCA DE LA f RUTA
(Ceratitis capitata)

que ataca a las naranjas, melocotones, alba-
ricoqites, manzanas, peras, etc., necesita uu
preducto de primera calidad para ser com

batida.

I^f 5 1601^ ^^ II
Reitne esas características, ya que posee ca

50 pot• 100 en DDT, condición precisa para

q^ te sca ef caz, puesto que no sirven los prE-

pal^ados de menor riqueza, aunque sc fuerce
la dosis, para que el líquido insecticida tenga

la misma cant.idad dc DDT.

No es venenoso a las dosis recomendadas.

No es peli;roso para los que lo manejan ni
para la fruta.

li abricado se^ítn pr'occdimieiztos originale5
de J. R. Gei^y, S. A., de Basilea ( Suiza).

T

Solicite iolletos c información a

Sociedad ^oú^ima de Bbo^os Medem
O'Donnell, 7 Y^"'`'^ Teléf. 25 61 55

N

M A D R I D ,^. Apartado 995

Regrstrado cn lr. Lirección General de Agricultura cwi

el número 224.

481



AGRICULTURA

ticas, nunca deben ser tan absolutas que impidan al
iacimo realizar su débil acción respiratoria, como fru-
to vivo que es, razón por la cual una ventilacién regu-
lada se impone en todos los casos.

Cabe tamb:én colocar los racimos de los almacenes
de conservacióa entre materias absorbentes, ^errín de
corcho, viruta de madera, etc., secas o impregnadas
previamente eon una solución de 500 gramos de car-
bonato de cobre y 50 gramos de carbonato de sosa
por cada 100 litros de agua, secándole bien antes de
su empleo. Puede perfeccionarse este sistema colo-
cando los racimos, con la materia inerte así prepara-
c+.a, dentro de recipientes cerrados, que se conservarr
en cámaras a una temperatura de 0".

En la región francesa de Thomery se practica para
la uva Chass^las la conservación de los racimos uni-
dos a una pequeña porción de sarmiento, que se in-
troduce en vasas o frascos que contienen una solu-
ción de cioruro sódico al 5 por 100, o simplemente
agtta, añadiendo algo de carbón para impedir o re-
trasar el corrompido del agua.

Los frascos así díspuestos, en los que sólo se intro-
duce un extremo del sarmiento, se cuelgan o dispo-
r:en en estanterías, con la separacíón nece^saria para
que no se toquen los racimos, situándolos en locales
muy vent:lados y oscuros. La revisión de los fruteros

y el renuevo del agua de los frascos ha de ser frecuen-
te, acostumbrándo^se a colocar en los locales reci-
pientes con cal viva o cloruro cálcico fundido, q^xe
elimina el exceso de humedad producida por la eva-
poración del agtra de los frascos.

El que el racimo lleve un trozo de sarmiento, no
ofrece un gran inconveniente, puesto que los de la
vara del fruto están en ramos que la poda ha de su-
pr;mir, y en los del pulgar se procura no perjudicar
la parte qae ha de ser madera para la poda siguiente.

En Asti modifican este sistema desprendiendo de la
planta la totalidad del sarmiento, con sus ho'as y ra-
cimos, c^rtando per la base, sumergiendo el extremo
inferior en el líquido y tapando con mastic el corte
superior.

Cabe todavía llenar los frascos con soluciones nu-
tritivas, colocándolos a una temperatura constante
comprendida entre 15° y 18°, a plena luz, con lo que
las actividades vitales no se interrumpen, viviendo la
uva como si no se hubiera desprendido de la cepa.

Aconse^amos al consultante que antes de decidirse
por uno u otro sistema estudie bien las condiciones
económicas del mercado y medios de transporte dP
que va a disponer, así como que tenga muy en cuen-
ta las variedades de uva, pues de su elección depende
fundamentalmente el porvenir.

Marcilla, en su conocida obra de viticultura, dice
a este respecto : c^Disponemos de las mejores clases
de uvas tardías y muy tardía, que en situaciones cáli-
das de otoño, en inviernos suaves y no muy húmedos,
se conservan frescas en la cepa, sin especial protec-
ción en saquitos, utilizados en otros países de condi-

ciones meteorológicas menos favorables. Ello no quie-
re decir que los sistemas descritos sean inútiles para
nosotros y por siempre, pero queremos hacer notar
que podemos ahorrarnos, total o parcialmente, su

elevadísimo coste, sin renunciar al consumo de exce-
lentes uvas varios meses después de la época normal
de vendimia.»

Luis Hidalgo.
2• 2^ Ingenicro agrónomo

Auxilios económicos Fara
repoblación forestol

Don F.Ivircĉ ^1, González, I[ellín (Albaeele).

Deseo hacer en tres años una repoblación fo-
restal de 25 hecfáre^as en tierras flo:as de labor,
situadas en laderas, y aí'ras incultas dedicadas a
pastos, para lo cual querría conocer a qué Or-
ganismo estatal hay que solicifar los correspon
dienfes au.xilios económicos, cuantía de éstos, si
hay que solacitar en una o en tres etapas sucesi-
vas los citados auxilios y la planí'a de pínos en
maceta, pue es co^mo quiero hacer la repabla
ción, por entender sea la mejor forma para que
resulte eficaz

La ayuda económ_ca que presta el Estado a la libre
íniciativa particular para repoblación forestal tiene el
doble carácter de subvención a fondo perdido y an
ticipos reintegrables, pudiendo llegar entre ambos al
75 por 100 del importe de la plairtación.

La forma de conceder estos auxilios se especifira en
la Ley de 7 de abril de 1952 (Bo'efín Of;cial del F,s-
tado del día 8) y Orden del Ministerio de Agricultura
cte 10 de junio del mismo año (B. O. del día 16), de
biendo solicitarse del Patrimonio Forestal del Estado
y en la forma que se detalla en la segunda de las dis-
nosiciones mencionadas, y éste determinará en cada
caso la cuantía cle las subvenciones y anticipos que
hayan de otorgarse, tanto por ciento aplicable al an-
ticipo, forma de realizarse los correspondientes rein-
tegros y garar.tías exigidas para el cumplimiento del
convenio que se establezca entre el particular y e1
Estado.

En el Distrito Forestal de Albacete (calle de O.
Cuartero, 12, Albacete) o en el Patrimonio Forestal
del Estado (calle Mayor, 83, Madr^d) ]e proporciona-
rán al consultante los impresos y detalles complemen-
tarios que precise para solicitar dicho auxílio.

2.827

Deshidratación de alfalfa

Rosendo de Die^go^.
Ingeniero de Montes

Don Manuel Corchado, Ciudad Real.

Les ruego me informen so^bre sistema pr6cfico
e instalaciones nccesarias para deshidrafar al-
falfa y almacenarla para pienso de oacunos, así
como bibliograf ía sobre ello.

Los métodos modernos de deshidratación de alfal-
fa se basan en hacer pasar és*.a por medio de aspira-
ción neumática a través de los humos de combustión
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-3e fuel-oil, a una temperatura próxima a los 1.000'° C.
con lo que se produce la deshidratación en muy po-
cos segundos. Las instalaciones no se construyen en
España y^su coste es elevado, calculándose en unos
cinco millones de pesetas toda la instalación, con una
producción horaria de unos I.000 kilogramos hora
c'e alfaifa deshidratada.

El almacenaje por mucho tiempo no es convenien-
te, ya que se oxidan las vitaminas.

En España hay varias fábricas montadas por la
Compañía Organizadora del Consumo, S. A.

Bibliografía ; Dehydrated alfalfa.-Bulletin, 356.--
February, 1953. - Agricultural Experiment Statiori.
Kansas. State College.-Manhattan, KansaS.

2.828
Dianisío Martín.
Ingeniero agrónomo

Inexistencia de derecho a
continuar como arrendatario

E. M. S.

Tengo una finca de riego arrendada en 2,2
quinfales méiricas de trigo. Dicha f inca la cul-
í'ivé hace uno^s cuarenta años a un señor, y a su

muerte, pasó a un htljo y luego a otro, hasta que,
por faliecimiento de éste, la ,ha estado labrando

su madre, o sea, la uiuda del primer calono, du-
rante más de diez años. Todos los codono^s lo
han hecho directo, l^ero no personal, por lo que
supongo no se trata de un canirato de los llama-
dos protegidos.

Eso señora, al morir, deja un nieto que para
nada se ha ocu^ado de la tierra, y yo desearía
saber si /^uedo recuperar la jinca para arren-
darla en mejores condiciones, ya que hasta aho-
ra sólo he tenido en cuenta la parie sentimental.

Entendemos que e1 nieto de la señora que ha ve-
nido cultivando la finca como viuda y continuadora
del arrendamiento del que fué titular del contrato, no
tiene derecho a continuar en el arrendamiento, coma
consecuencia de haber fallecido dicha señora.

Porque el artículo 4.° de la Ley de 23 de julio de
1942 establece la continuidad en el arrendamiento de
los famil:ares del arrendatario, cuando se trate de
contratos protegidos, y el que nos ocupa no lo es, ya
que, según usted iiidica, ni el arrendatario contrac-
tual, ni los demás cultivadores han sido cultivadores
personales.

Porque el citado artículo también exige que los fa-
miliares que deseen continuar en el arrendamiento,
hayan sid.^ cooperadores del causante, y tampoco esta
circunstancia se da en el caso de la consulta, pues
así ha de interpretarse la aclaración que hace usted.
cuando dice que el nieto ccpara nada se ha ocupado
de la tierra». De modo que, aun en el supuesto de
que el contrato hubiera sido protegido, al no ser el
nieto cooperador del arrendatario, tampoco tendría po-
sibilidad de continuar en el arrendamiento.

2•829
Ildefonso Rebollo,

Abogado

INSECTI CIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

O

Usando indistintamente este producto eli-

mina las plagas siguientea :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.

ORUGAS DE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARA1^iUELO DEL OLIVO.

VACANITA DE LOS MELONARES.

CUCA DE LA ALFALFA.

HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.
GARDAMA.
PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

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

NO ES TOXICO para las plantas, 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:

IMO^SI Y IB If9RPEUIICN fl fY^9 1R
MADRID

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

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

Director Tácnico: Director Qu(mice

PEDRO MARRON
^iageniere agrínomo

y Preparadon

JUAN NEBRERA
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Corte de penachos y riego
del maíz

Don Angel Lafont, Pampliega (Burgos).

Poseo una finca de diez hectáreas sembrada
de maíz ,híbrido. Están en pleno brote de pena-
cho; unos me indican que debo arrancarlo y
otros que no, y ante tal disyuntiua, reclamo su
ualiosa coo^peración, pues de la determinación
que pudiera tomar, sin saber cuál de las d'os opi-
rtiones es la uerdadera, influiría un buen des-
arrollo y color; /^era, a pesar de todo, ^sería con-
ueniente darlas algún riego?

En circunstancias normales no es aconsejable, de
ninguna manera, el arranque de los pendone5 en el
maíz híbrido, pues es antieconómico, por mermarse
la producción. Esto está plenamente probado.

Sin embargo, eli circunstancias especiales, como su-
cede este año en que la vegetación, por falta de ca-
lor, v.ene muy retrasada (y supongo que éste es su
problemai, es conveniente realizar esta operación pa-
ra adelantar la madurez. Igualmente un riego a estas
alturas prolongará la vida vegetativa de la planta.

2.830
Manuel Gadea,

Ingeniero agrónomo

Imposibilidad de cercar finca

Don Francisco Ruiz, Ugíjar ( Granada).

^oy dueño de una pa,rcela de terreno de labor
riego en este término de Ugíjar, situada a un ex-
trema de un rtachuelo que sólo lleua agua en
atoño, prímavera e inuierna, ^ues en uerano se
queda seco por cortar su poco ca^udal de aguas
/^ara riego. Limito con ese ríachuelo unos dos-
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cient'as m•efros, y mi finca linda por el Norfe y
l^or el Sur con dos caminos que desde el ^ueblo
salen a ese ria^chuelo. Desde que yo me conoz-
co, en to^das tiempos, el público utili^za la arilla

e^ntera de mi propiedad para ^onerse en comu-
nicación de un camino a otro camino. Y como-
quiera que esa f inca la he puesta entera de na-
ranjos y árboles frutales, he decidido el cercar-
la ^or sus extremos y cortar esa comunicación
que han cstablecido, por euitar, seguramente, el
bajar por el riachuelo en las épocas en que es
difícil, y muchas ucces im^osíble. Pera /^aralelo
al riachuelo, y camo a cien mei'ros, existe uno
calle del rueblo que asimismo }^one en comuni^
cac±ón ^^sfos c^'cs caminos, que e1 público ^u-
diera utilizar. Pregunto: ^Puedo cortar, cercarl-
do mi finca, esa comunicación que utilizan los
que por allí transifan?

Para más campren^sión, me permito hacc rles
enuío de un de^talle, mal hecho, ^orque no sé
dibujar, ^ero que^ les ^andrá mczs de maniGesto
mi co,nsulta.

No es posible ejecutar el cierre que pretende cons-
truir el consultante.

Los artículos de la Ley de Aguas vigentes, referen-
tes a las márgenes del río, dicen lo siguiente :

Artículo 35. Se entiende por riberas las fajas late-
rales de los álveos de los ríos comprendidos entre el
nivel de sus aguas bajas y el que éstas alcancen en
sus mayores avenidas ordinarias, y por márgenes, las
zonas laterales que lindan con las riberas.

Artículo 36. Las riberas, aun cuando sean de do-
minio privado, en virtud •de antigua Ley, o de cos-
tumbre, están sujetas en toda su extensión, y las már-
genes en una zana de fres metros, a la seruidumbrc
de uso público, en interés general de la navegación,
la flotación, la pesca y el salvamento.

Antonio Aguirre Andrés.
2 83^ Ingeniero de Caminos

Extracción de aceites sin
capachos

Don Antonio Carrió, Artá (13aleares).

He visto anunciados, y no recuerdo dónde.
ajJat'atOS IJQYa fabricación de aCC(tC' SiR CStJartl-

nes. Les ruego me dén algunas dírecci^ones y la
opinión sobre estos aparatos, detall'ándome todo
l0 1^osihle referente a su luncíonamiento y de-
más caract^rísticas y cualidades.

La extracción de aceite de oliva sin empleo de ca-
pachos es una cuest:ón que se ha resuelto, bien sea
^ar_ las prensas cont^nuas de pared metálica perfo-
rada, y en cuyo interior, un eje provisto de paso de
r-^-ca, va comprimiendo la pasta molida contra uli
fondo y las paredes, para que por los orificios fluya
el aceite, o también en aparatos de distintos sistemas
al de la prensada, de cuyos sistemas, los más gene-
ralizados para obtener aceites de boca, son los fun-
c^ados en filtrado y capilaridad, aunque hay alguno
en experimentación, pero todavía no difundido, de
centrifugación de pastas ; por otra parte, la extrac ^
ción por medio de disolventes no se emplea hoy en
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los aceites comestibles, y está más bien indicada para
^ gotar orujos y para los que, procedentes de sem^-
llas, se dedican a usos industriales.

Prensa moderna continua que viene dando exce
lente resultado, es la fabricada por la Compañía In-
ternacionai de Maquinar'a Aceitera, S. A., Sevilla,
y con representación en Madrid, Conde de Peña1
ver 33, así como en Jaén, calle de Hurtado, 21 y cuya
más completa instalación para trabajar lOfl.000 kilos
de aceituna al día, en la que, además del adelanto
c;el aparato compresor, se conserva la oliva fresca eti
albercas dentro de ^soluciones isotónicas. Toda la ins-
talación funciona continuamente y bien sincroniza-
clas las operaciones, que son : almacenado y baño del
fruto, moiienda, homogeneización, prensado, decan-
tación y centrifugación, filtrado, almacenado de acei-
te, eliminación del orujo y aprovechamiento de éste.
El agotamiento de éste al salir de la prensa ideada
y construída por el ingeniero señor Sagrera, es tal.
que os^ila alrededor del 3 por 100.

De los sitemas que se vienen denominando termo-
filtros (o sea, que extraen el aceite a través de mallas
filtrantes, constituídas por finísimos enrejados metáli
cos, sin prensar, sino aprovechando la diferencia de
tensión superficial d^l agua y del aceite, conozco los
que funcionan satisfactoriamente, los de Acapulcc
C2uintanilla, hoy construídos por la Sociedad de apa-
ratos de aceite de Marsella ; el de Huarte, el de Fuen-
tes Cardona (construício en Ubeda), el de Palacín
(Jaén) y el más moderno llamado Alfín.

2.832
José Nl.° de Soroa y Pineda.

Ingeniero agrónomo

Aplicación de Reglamentac^ón
laboral

Un anli^;uo suscriptor.

Formo parte de un Sirtdicato agrícola de^ Rie
gos, y su Junta de Gobierno propone adaf^tar
los sc^eldos del persanal dependiente del mism^+
(Secretario, Abogado asesor, empleado de ofi-
na, Encargado de la l.rresa de desuiación de agua,

Guardas de acequias, etc., etc.), de acuerdo con
lo dispuesto en la reglamenta^ci^ón labaral de los

Sindicatos industriales de Agua, Gas y Electri-
cidad.

Entiendo que esa Reglamentación es la apro-
riada para F.mpresas industriales que tienen co-
mo f^n la consecución de un lucro, pero no pa-
rece ser la indicada para un Sindicato o Aso^ciá-
ción agrícola de regantes, cuyo ingresv^s,, obfeni-
dos par derrama, cubren esfrict'amente sus gas-
tos, empleando el agua ^ara el riego de las tie-
rras.

En resumer., ^qué Reglamentación laborul
debe aplicarse?

La a6liac^ón de los empleados y obreros a cualquier
Reglamentación ha de estudiaise desde el punto de
c^uedar los intereses amparados por los beneficios de
la Legislación laboral y no del carácter lucrativo o ad-

ministrativo de la Empresa, ya que si así no fuera,
podrían presentarse a miles los casos de trabajadores
por cuenta ajena que no recibían ninguna de las pres-
taciones de los Seguros Sociales Obligatorios, lo que
sería una in;usticia social. El caso consultado es cla-
ro y hay jurisprudencia sobre situaciones similares :
No pueden quedar fuera de la protección laboral sal-
vo los cargos de alta dirección, alto gobierno o con-
sejo, según dispone el artículo 7.° de la Ley del Con-
trato de Trabajo.

Pero antes de hacer la afiliación correspondiente,
ha de estudiarse si son verdaderos trabajadores o em-
pleados que trabajen por cuenta ajena y si se satis-
ficiera cor.tribución por Rústica (que por el texto de
la consulta no parece), entonces los trabajadores «Fi-
josu quedarían sometidos al régimen de los Seguros
Sociales en el Campo.

Los rest.antes empleados o trabajadores, o todos
ellos si no existen los de carácter agrícola, deben es-
tar encuadrados en una Reglamentación, y en este
caso no hay duda que es en la de Captación y distri-
bución de Aguas.

2 833
Alfonso Esteban.

Abogado

Tres preguntas sobre cerdos

Colegio de la Compañía de María, San Fer-
nando (Cádiz).

L.as uacas y cerdos, ^a qué edad deben con-
siderarse uiejos para retirarlos de la reproduc-
Clón?

^Cómo se consigue que los cerditos pequeños
y otros animales desarrollen bien?

rF_s verdad que si los cerditos pequeños co-

men muaho y engordan, no crecen y se quedan

peque^ños?

l.a pregunta. Según A. Leroy, los límites de edad,
dentro de los cuales resulta económica la explotación
de este ganado para la reproducción, son los si-
guientes :

Toros : desde los quince a dieciocho meses hasta
los diez o doce añas.

Vacas : desde los dos años y tres meses hasta los
trece o catorce años.

Verraccs : dosde un año hasta los cuatro años.
Cerdas : desde un año hasta las cuatro o cinco años.
Desde luego, estos son datos medios y a ellos pue-

de uno a:enerse, aproximadamente, cuando se trata
de ganado cuya calidad venga a representar la me-
dia dentro de la explotación. Si se trata de animales
cuya descendencia resulte excepcionalmente buena o
de vacas muy lecheras, no hay inconveniente en pro-
longar la duración de sus servicios.

2.a pregunta. Alimentándolos adecuadamente des-
de el principio' no sólo en cantidad, sino en calidad.
Un animal en su fase de desarrollo tiene exigenciati
especialmente elevadas en materias nitrogenadas y és-
tas no puede proporcionárselas más que a partir de
ias proteínas que se le suministren en la alimentación.

3.' pregunta. No es verdaci, siempre que se tenga
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en cuenta la contestación a la segunda pregunta. Si
pretendemos alimentarlos exclusivamente con ceba-

da, maíz u otro cereal, se ]lega :nevitablemente a ese
resultado, porque esos granos no contienen proteínas
en cantidad suficiente para que el animal se desarro-
lle. Un pienso adecuado para cerdos en fase de creci-
miento debe cantener, por ejemplo, de un IS por 100
a un 10 por 100 de buena harina de pescado (según

la. edad) y algo de heno de alfalfa (5 por 100) o hier-
ba verd.e para pastar.

A pesar de lo dicho, si los lechones han salido
iaquíticos de la l^ctancia o tienen cualquier otra tara
inicial, no se conseguirán, generalmente, buenos re
sultados por ningún procedimiento.

enfermedad, que produce el Servicio de Producción
áe Castaños Resistentes, el cual depende de la Esta-
ciór, de Fitopatología Agrícola de La Coruña. A este
Centro puede dirigirse para solicitar los plantones que
necesite, que serán proporcionados en la medida que
lo permitan las existencias, en función de los pedidos
durante los meses de enero y febrero de cada año.

Le mando por correo un folleto sobre el tratamien-
to que arriba le indico, por si tiene ĉastaños a los que
pueda servir, ya que los resistentes no lo necesitan.

Pedro Urquijo Landaluze.
2.836 Ingeniero agrónomo

Jaime de Zuzuárregur?.
2. 83 3 Ingeniero agrónomo

Adquisición de lanzapajas

Don 1^Ianuel Corchado, Ciudad Real.

Les ruego me informen lo aníes que les sea
posible sobre casas de maqui^naria que dispon-
gan de lanzapajas independientes para mauer
con tractor, para utilizarlas en Ilenar los pajares.
Creo hay una casa en Bilbao que los fabrica,
pero carezco de más referencias.

Probablemente pueden suministrar lanzapajas las
ñrmas siguientes:

A;uria, S. A., Plaza de las Cortes, 3.
Finanzauto. S. A., Velázquez, 42.
Fomento de Intercambios Comerciales, S. A., Her-

manos 1^liralles, 57.
Vidaurreta y Cía., S. A., Atocha, 121.

Eladio Aranda Heredia.
2.835 Ingeniero agi•ónomo

Tinta del castaño

Don Severino Cómez Morán. Castro.

Teniendo una parcela de dos hect'áreas apro-
ximadamente da monte dedicada a tojos y con-

síderando que no es remunerador lo de los to-
jos, se me ocurre plantar castaños; pero me en-
cuentro con el inconueníente de que los casta-
iios les afaca la enf ermedad que aquí llaman de
lu cctintan, y yo quisiera saber si es que se ha
hecho algo en el sentido de combatir dicha pIa-
ga, y al mismo tdempo, si pueda hacer la repo-

blación a base de la casfaña como semilla o con

la planta y, además, la época apropiada de ha-
cerlo y dónde puedo dirigirme para conseguir
las planías.

Para combatir la enfermedad de la «tintau del cas-
taño existe el tratamiento a base de sales insolubles
de cobre ; pero para hacer una nueva plantación es
aconsejable el empleo de planta^s resistentes a dicha

Semilla de ricino

Don Frencisco Girona, Carlet (Valencia).

Interesado en la adquisición de una pequeñn
cantidad de semilla de Ri^cino, para la siembra,
ruego me indiquen adónde debo dirigirme para
conseguirla y la variedad más interesante para
esta zona. Como se trata de un ensayo a reali-
zar, deseo conocer igualmenfe si la coseaha a
obtener es libre de camercio o interuenida. /gua^-
mentc la literatura qu^e sobre esfe cultivo me
aconsepen.

Para la adquisición de una pequeña muestra de se-
milla de ricino puede dirigirse el consultante al Ser-
vicio de Fomento de la Producción de Plantas Medi-
cinales, Sección 4.a, Dirección General de Agricultu-
ra, Paseo de Atocha, I, 11^Iadrid, el que se la servirá
gratuitamente.

Como semilla más adecuada a la zona a que se re•
fiere el ecnsultante, creemos como más aconsejables
la Sanguínea y la Conner, esta última de origen nor-
teamericano, variedades ambas de que dispone el
mencionado Servicio.

EI tráfico y comercio del grano de ricino de proce-
c^encia nacional es totalmente libre, aunque es acon-
sejable la previa contratación de la cosecha, con cual-
quiera de las empresas fabricantes de aceite que vie-
nen empleando tal modalidad, y que conozcamos,
son las siguientes :

«Compañía Auxiliar para el Comercio y la Indus-
trian, calle Eduardo dVlaristany, 161, Badalona (Bai -
celona).

<<Compañía Fabril de Aceites Vegetales», avenida
Generalísimo Franco, 460, Barcelona.

«]ndustrias Aceiteras Casanova, S. A.», calle María
de Molina, 3, Valencia.

«Ulivol, S. A.n, Menéndez Pelayo, 19, Sevilla.

En sobre aparte se le remite folleto divulgador so-
bre el cultivo de esta oleaginosa, publicado por la
Sección 4.' de la Dirección General de Agricultura,
folleto que a pesar de su carácter elemental, recoge
los datos más esenciales para llevar a efecto debida-
mente este cultivo.

Leandro Torres Abreu.
Z•83^ Perito agrícola del Estado
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A(lR 1 CULTURA

MARECA CORTÉS: OrientaC20^tES enológicas para el
bodequero.-1957.

Es una publicación amena e interesante, que en
98 páginas concentra con acierto los puntos más
importantes relacionados con las diferentes fases
de la elaboración vínica y algunas notas sobre pro-
ductos no alcohólicos derivados de la uva.

En un elocuente prólogo, el profesor Ribereau
Gayón elogia el acierto de la publicación por su
sencillez de exposición y el interés de los temas tra-
tados.

Consta de doce capítulos, en los que condensa
los conceptos referentes a los temas siguientes:
Los ácidos del vino y su signiflcada. Intervención
del aire en la elaboración del vino. Levaduras y
bacterias. El sulfuroso en la técnica de la bodega.
Desulfltación de mostos. Maquinaria vinícola. Vinos
turbios. Tratamientos de clariflcación. Estabiliza-
ción de los vinos. Bentonitas. Los vinos flnos de
mesa. Productos analcohólicos de la uva.-E. F. M.

OTRAS PUBLICACIONES

Ministerio de Aqricultura.--Servicio de Capacita-
ción y Propaganda.-Hojas Divulgadoras.-Meses
de enero a marzo de 1957.

Las Hojas Divulgadoras editadas por el Servicio
de Capacitación y Propaganda del Ministerio de
Agricultura, durante los meses de enero a marzo
de 1957, son las siguientes:

Número 1.Abonos para hortalizas, por José Ma-
ría Mateo Box, Ingeniero Agrónomo.

Número 2.-Recogida y conservación de la lana,
por Antonio Sánchez Belda, Jefe del Centro Re-
gional Lanero de Madrid.

Número 3.-Elección de tractores, por José Gar-
cía Fernández, Ingeniero Agrónomo.

Número 4.-El mildéu de la patata, por Juan Ro-
dríguez Sardiña, Ingeniero Agrónomo del I. N. I. A.

Número 5.-Cria familiar de conejos, por José
López Palazón, Ingeniero Agrónomo.

Número 6.Habas de huerta, por José María Ma-
teo Box, Ingeniero Agrónomo.

GAROGLIO (P. G.) : Interesante investigación alema-
na sobre el método Garoglio-Stella.-Separata
del "Correo Vinícola", núm. 7, 18 febrero 1956.

Es una comunicación del profesor Garoglio, en
la que expone las experiencias oflcialmente reali-
zadas en el Instituto de Investigaciones Enológi-
cas de Treviri (Alemania), para comprobar el mé-
todo Garoglio-Stella, referente a la "Investigación
de la presencia de sacarosa en el mosto y vino, y
de los productos de ésta derivados por una inver-
sión artificial" (1).

(1) PuUlicado en la revista de Viticultura y Enología de

Conegliano en 1953-mayo núm. 5.

En este método original G. E. se procedía, des-
pués de conveniente dilución, a la defecación y
destrucción de los azúcares reductores existentes
en el mosto o vino. Empleando el acetato de plomo
y el óxido de magnesio en polvo, filtración y tra-
tamiento con solución diluída de MnO.K.

Para la reacción colorimétrica emplea la solu-
ción de difenilamina, según modificación de los au-
tores (solución de difenilamina al 10 por 100 en al-
cohol etílico más 20 cc de ácido acético glacial y
70 cc de ácido clorhídrico concentrado), reacción
que realizan en caliente.

Los autores detallaron todas las fases de la téc-
nica y ponen de maniflesto las causas que pueden
ser origen de error.

La coloración que aparece con la reacción puede
ser azul o verdosa. En el primer caso acusa fran-
camente la presencia de sacarosa sola; en el se-
gundo puede dar lugar a duda, pero generalmente
se trata de una mezcla de colores, azul y amarillo
castaíio, debido el primero a la sacarosa y el se-
gundo a la presencia de azúcares reductoras.

Este punto ha sido uno de los tratados por los
analistas alemanes con el fin de aclararlo en el
método modiflcado.

Los autores Garoglio-Stella ensayaron su méto-
do en los diferentes casos que consideraron podían
presentarse en la práctica. Es de interés el obser-
vado de adición de sacarosa a un mosto o vino y
su posible inversión después de cierto tiempo. Con-
sideraron aplicable el método por acusar pequeño
residuo de sacarosa, que suponen no llega a des-
componerse.

Este punto también ha sido objeto de comenta-
rio por los analistas alemanes, que, por el contra-
rio, creen en la total inversión de la sacarosa, y
aceptando por otro lado la presencia de pequeño
residuo, le creen originado por una resíntesis a par-
tir de los azúcares reductores por acción diastási-
ca, o por la de los ácidos existentes en el vino.

Con su modiflcación del método Garoglio-Stella
creen poder acusar más claramente este residuo
por pequeño que sea.

Los autores Garoglio-Stella responden a estas
observaciones y deducciones alemanas declarando
que su método no debe aún considerarse oficial y
sólo como observación aclaratoria en los casos du-
dosos, en los que el Fehling no responda (con aná-
lisis antes y después de inversión).

Que en estos casos su aplicación sea limitada a
la observación de las reacciones azul o verde fran-
co. Considerando la primera como acusación de
presencia de sacarosa sola, y la segunda, sacarosa
con residuos de azúcares invertidos.

No llevando la cuestión al análisis sensibilizado
por los alemanes, para acusar la pequeña traza de
sacarosa, cuyo origen queda en duda hasta poste-
riores investigaciones.

Queda con ello abierto un campo para este estu-
dio.-E. F. M.

---^ĉ^--,
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iSILVELA TORDESILLAS (Fernan-
do). - Métodos de análisis
de pa7z seyuidos en los la-
boratorios d e comproba-
ción. - Publicaciones del
Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agronómicas.
Centro de Cerealicultura de
Madrid.-Un folleto de 24
páginas.-1957.

En este folleto, el ingeniero
agrónomo señor SILVELA ToR-

DESILLAS, encargado de los laboratorios de pani.fi-
cación del Centro de Cerealicultura de Madrid, ex-
pone los métodos seguidos en dichos laboratorios
para el análisis del pan.

Divide su trabajo en tres partes: en la primera
se recoge todo lo referente a la impresión orga-
noléptica: volumen aparente, preparación de la
muestra, humedad, cenizas, acidez y examen mi-
croscópico. En la segunda se estudia la determi-
nación de la tiamina por colorimetría, con dos
apéndices: uno referente al rendimiento de las ha-
rinas de pan y otro a la conversión de unidades
de vitamina B,. La tercera parte estudia los re-
quisitos que debe cumplir el pan de consumo pú-
blico, en lo referente a humedad, peso, desarrollo,
acidez, examen microscópico y vitamina B,. Ter-
mina esta publicación con una referencia biblio-
gráfica sobre dicha cuestión.

ROMAGOSA VILÁ (J. Antonio) :
Explotación del pato de
puesta. - Un volumen de
337 páginas, con dibujos y
fotografías.-Editorial Avi-
gán.-Valencia, 1957.

No hay duda de que la ex-
plotación del pato está su-
friendo durante estos últimos
años un considerable incre-
mento, ya que tanto en canti-

dad de puesta como en peso individual de huevo es
indudable la gran producción huevera de estas aves.

Según declara el autor, este libro se ha orienta-
do en sentido práctico, recogiendo su experiencia
sobre paticultura. A efectos didácticos está dividido
este trabajo en una parte dedicada al estudio de

las razas de patos, tanto para la explotación de la
carne como para la huevera ; al estudio del huevo
de pato y su elaboración, normas generales de cría,
sistema de alimentación y valoración de las fórmu-
las más convenientes y enfermedades más corrien-
tes del pato.

Termina este trabajo con una copiosa bibliogra-
fía, tanto española como extranjera.

GAROGLIO (P. G.) y STELLA (C.): Un nuevo método
biolóyico "standard" para la identificación se7z-
cilla y rápida de la presencia y naturaleza oryá-
nica o i7zoryánica de los a7atisépticos en el mosto
y en el vino.-1955.

Es una separata de 14 páginas de la publicación
aparecida en Il Corriere Vinicolo, de Italia, núme-
ro 42, 15 octubre 1955.

Comienza haciendo una reseña de los métodos
principales que se conocen para investigación de
presencia de antifermentos por vía biolbgica.

Hace especial mención del método español Mes-
tre-Mestres Jané, señalando algunos inconvenien-
tes, que en efecto habían sido reconocidos y se en-
cuentran modificados. Este método fué de los pri-
meros aparecidos de esta clase y ha rendido muchos
servicios.

En el método Garoglio-Stella se adopta una mo-
dificación, que consiste en realizar previamente
una extracción del antiséptico por disolución en
éter sulfúrico (o por otro disolvente apropiado) ;
después se evapora el éter a temperatura ambien-
te, previa adición de 2-3 cc de agua, en la que que-
da el residuo con el antiséptico a investigar.

Una vez separado el antiséptico del vino, puede
realizar los ensayos de fermentación por un me-
d.io apropiado, con y sin adición de este residuo.
Comprobando por comparación si había o no pre-
sencia de antifermento.

El medio de cultivo es un extracto de levadura
en agua y adición de vitamina B y glucosa.

A un volumen de 20 cc se añade la extracción de
antiséptico correspondiente a 100 cc de vino, y se
lleva, después de sembrado con levadura, a un tubo
de fermentación tipo Einforn. En otro se pone el
mismo volumen de líquido testigo con la misma
siembra.

En este método se eliminan los inconvenientes
de la presencia del vino, que exigen la eliminación
del alcohol. Respecto al disolvente, en los ca-
sos en que se sospeche la ineficacie del éter, habrá
que tantear el que reúna las condiciones que el
caso exija.-E. F. M.
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SEPSA
SOCIEDAD EXPENDEDORA DEL PANADÉS, S. A.
Antes SOCIEDAD ENOLÓGICA DEL PENADÉS, 5. A.

Productos en,ológicoa - Drogas induatn°ales Apa-

ratos de an/ilisis de uinos - Maquinaria ga ĉa em-

6otellado y elaboración de uinos esiu^moaoa

Herramiisnfas de fonelero - Maquinaria r^inicola

'^ILLAFRANCA DEL PANADES

Rambla San Francisco, 19

Teléfono 24

•

sucttrtale, :

JEREZ DE LA FRONTERA: Bodegas, 18.

tĉLCAZAR DE SAN JUAN: Jose Antonío, 9.

BARCELONA: Mallorca, 290.

VALENCIA: Avenida del Puerto, 332.

LOGROI^O: Calvo Sotelo, 18.

PIENSOS
para la AVICULTURA

(Fabrlcaclón prepra^

H A R I N A S de pescado, huesos,

alfalfa. - CONCHILLAS OSTRA, etc.

Grónulos "MANA"

MO^INO./'
n
ĵ^c cr^^a

]. IOPEl IDBORDfl T I6 fo n or 240Ó2 IDR0601fl

Se vende factoría de desfibrado de lino y cáña-
mo comlruesta de:

Una eliminadora-clasificadora de semilla de lino
construída por Parés Montaner.

Una agramadora con rodillos para lino y cáña-
mo marca Mercier.

Tres espadadoras cáñamo construídas por Ta-
lleres Galcerán de Mongat-Barcelona.

Razón en Agronecuar•ia Mecanizada, S. A.-Ma-
nuel Silvela, 1, ^IADRID.

^^^ ^^^^ll

GG^ .^il,^...
los CERCADOS METALICOS ARGA,
no privan la vista, pero
prohiben totalmente el paso.
Protegerán con absoluta efica-
cia sus granjas avícolas contra
todos los enemigos del corral.
Variadas formas de instalación,
según su utilidad. Solicite
presupuesto o datos comple-
mentarios para toda aplicación.

CERCADOS METALICOS

SpARq CONS

PAMPLONA • BARCEIONA • MADRID • VALENCIA
C. de Amaya, 1 Rdo. 5. Pedro, 58 C. Prado, 4 Iv.Pétetfialdós, 44.
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