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Editorial
EI futuro de Guinea

Estos territorios españoles, divididos en dos par-
tes tazz distintas desde todos los puzztos de vista,
conzo son Ferzzando Poo y Guinea Continental, hazz
de reflejar esas diferencias en el juturo, y tales
rejlejos tezzdrázz matices nzuy acusados en el as-
pecto agrícola, acentuando aún más la distinta
orientación que tienen zoy en su economía.

Cierto que probablemente tendrán un régimen
adznizzistrativo particular, porque particular es szt
situació^t, tan lejana, y su tradición; pero tal réqi-
men dijerencial cozz toda seguridad que estará im-
pregzzado del necesario trato preferencial, si así
podría ser llamado, indispensable para no izzte-
rrumpir su desarrollo, pues hay que tener siempre
en cueztta que, aunque hoy estén en plena revisión
las teorías de azctoszcficiencia nacional, cuando no
hay medios de pago al exterior suficientes, esa re-
visiózz ^zo pzcede pasar de cierto límite, y en este
sentido la provincia de Guinea es la única que
podría sumizzistrar, dado su clima y szt suelo, no
sólo productos como los actuales, cacao, café, aceite
de pal^zta, palnziste, yuca, madera, y en más pe-
queñas carztidades, piña de América, copra, abacá,
sizzo otros articulos que prácticamente hoy no se
cultivazz y que son esenciales o simplemente inte-
resantes para zzuestra economia, como caucho, es-
pecias, frzctas diversas y té, además de los cultivos
de tipo local, cozz predominio de consumo allí mis-
^no o en Ca^narias, como son el tabaco, malanga,
ñames, plátano, caña de azúcar, y de modo espe-
cial la gazzadería, que puede y debe tener u^z des-
arrollo mucho mayor.

De todos estos cultivos, sólo el cacao abastece
e.zt la actzzalidad plerzamente el nzercado nacional
y está en situación de exportar en condiciones de
competencia, bien el producto bruto o sus deriva-
dos y confecciones; en la misma línea de compe-
tencia internacional se encuentran la madera y la
banana, pero otra serie de artículos, por razones
coznplejas, tie^zen una posibilidad de defensa sólo
como consumo nacional, hasta tanto qzce desapa-
rezcan las cozzdiciones que limitan su productivi-
dad zzzedia^zte la aplicación de nzcevas medidas ad-
mizzistrativas; introducción de la pequeña y gran
mecaztizaciózz, y mejora de la técnica agrícola^.

España . ...................................... 12 ptas.

Númsros ^ Portugal y América ::::::::::::::::::::: 14 ptas,

Restantea paisea .. 18 ptas.

Un primer paso está próximo a ser dado, y es
de esperar que la Ley de Bases de Aduanas, y el
nuevo arancel adzzanero ezz proyecto, sancionezz la
nueva situaciózz provincial de Guinea.

Medidas convergentes se han to^zzado y conviene
sean tenidas e^z cuenta, de ntodo especial ezt lo
qzce se refiere al precio interior de los productos

guineanos; el deseo de ayudar a aquella produc-
ción, promulgado nzuy reciezztemente para el cajé

ezt el "Boletín Ojicial del Estado" al fijar los rzue-
vos precios para 1958, tiene que ir aconzpañado del

establecimiento de precios re^nuzzeradores, habida
cuezzta de los riesgos y especialísimas condiciozzes

del trópico. Si esto se hace así, puede la producciórz
de café, por toznar un ejemplo, pasar de la actzcal
producción de seis rnil toneladas a quircce mil, qzce
es práctica^nente la 7nitad del consuzno potencial
de España, nzientras que hoy no lleya al 30 por 100
del real, considerablemente más bajo que ztuestras

posibilidades, pues la falta de medios externos de
pago jorzosamente li^nitarázz. las i^nportaciones ne-
cesarias.

Afortunadamente existezt para Gui^tea orgazzis-
ntos a que los agricultores están vinczclados y qzze

cumplen una función importante en un comercio
izttervenido; puedezz seguir sieztdo ejicaces iztstru-

mentos en un comercio liberalizado, cuya función
sería tan importante conto restrinyir ezt los pro-

ductos de szc competencia esa tezzdezzcia mundial,
también nzuy aczcsada en España, de que el precio

al agricultor tenga uzza justa participaciózz en el
precio al público.

La provizzcia de Guinea se ve ccbocada a zena
nueva etapa de desarrollo dezztro plena^nezzte del

marco español; su población de color y europea,
aumentando grandemente, podría llevar una vida

menos d2era, pues junto al ingente progreso higié-
nico mantenido por España, que hizo desaparecer
totalmente la fiebre anzarilla, ezzjermedad del sueño
y el paludismo, la téczzica ojrece al obrero ^nanual
una considerable gama de medios que hacezz su la-
bor en el campo, casi podríamos llamar cónzoda,
facilitándole los trabajos de suljatado, chapeo, ho-
yado, transporte, secado, preparaciózz del producto,
riego, en tal grado que parece ya arqueológica la
estampa de la jila de trabajadores transportazzdo
en la cabeza los chorrea^ztes sacos de grazzo .tresco
de cacao.
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Cauules de tra^n^5^liurte dc .aceituna desde lus 5ilos distribuidorey

a la almazaa^a.

Hace aproximadamente un año publiqué en esta

misma revista un artículo con título muy análogo al

del presente. Concluía entonces afirmando que no es-

taba agotado el tema de dar a conocer novedades de

equipo industrial para extraer el aceite de oliva. Den-

tro del mismo plan, guardando el máximo respeto a

opiniones ajenas, voy a continuar en;uicianlo con

ecuanimidad otra instalación recientemente visitada.

Como a lo largo de muchos años de oír que se ha

dicho cela última palabra» en cuestiones elayotécnicas,

la sucesión de los días trae, con otras muchas, Iarguí-

simos párrafos, coloquios y asambleas, puedo decir

que he adquirido la convicción de que cada novedad

sólo en contadas veces es rigurosamente inédita y

que, habiendo muchos inventos útiles, no creo que

exista un conjunto invariable de a^aratos que re^re-

senten la solución uniuersal, que por ser en fodo caso

la mejor, excluya definifiuamente a otras más anti-

guas. Con lo cual en lo profesional ni me proclamo

progresista, ni revolucionario, ni tradicionalista, sino

simplemente realista, y al relatar lo bueno de dife-

OTRO EJEMPLO

DE PROGRESO

ELAYOTECNICO

POR

^osé ^l^G.° ^^e ^ozoa ^ene^u

Ingeniero agrónomo

rentes sistemas o aparatos contribuyo a la propagan-

da genérica de la industria de esta grasa, más afama-

da que premiada.

Refería en aquella reseña sistemas muy dispares:

los que tienden a generalizar las potentes prensas

continuas, las uexpellersn, que invaden ya no sólo

el ámbito enológico y el de las extractoras de aceites

de semillas, sino que aparecen en modernas alma-

zaras ; las de suave <<lamido» de la pasta de aceituna

molida, para ir sacando por lengtietas metálicas y sin

presión un aceite Ror, y por último mencionaba como

útil las centrifugadoras d'e masa, que con inyección

de agua despegan tamb:én el rico óleo. La crónica

-eosa corriente-dió lugar a discutir y aclarar con-

cepfos, porque en esta aparentemente sencillísima in-

dustria aceitera, hay doctrinas diferentes y con tantos

fanáticos, que no está de más sentirse árbitro tole-

rante, que llame a concordia a quienes, creyéndose

entre sí enemigos, ya por intereses materiales o

plemente por ideario, han de convivir al fin y

postre.

sim-

a la

242



Gran satisfacción ha sido la de visitar la almazara

de la Compañía Exportadora Española, en Osuna, y

ver en ella confirmado lo dicho. Dos de los sistemas

descritos en mi crónica anterior, aparentemente anta-

gónicos, aparecen complementarios uno de otro en

el esquema industrial de la mencionada almazara, la

cual, por otros varios motivos, algunos que vamos a

subrayar, es un magnífico exponente del avance dado

por la iniciativa privada, puesta la proa a mercados

en los que flamea el pabellón del aceite fino de oliva

español.

Es el primero de los motivos interesantes un afán

de tanta ambición, que cierra el ciclo, no sólo de

obtencr al máximo los mejores productos y sub^ro-

ducfos hoy generalizados, sino que discrimina otras

nueuas aplicaciones: extracta los orujos ; refina, con

plenitud de éxito, los caldos ; separa en el orujo ago-

tado la pulpa del hueso, para dar elementos básicos

a la confección de piensos de elevado valor nutriti-

vo ; obtiene oruj:llo de gran poder calorífico, y pre-

tende aún más, puesco que tiene previstas destilacio-

nes para conseguir otros productos químicos de gran-

dísimo interés.

Logrados plenamente algunos objetivos y pendien-

tes de desarrollo otros, es oariada en la referida al-

mazara la serie de innouacione^s, que comienzan en

la conseruación a largo plazo del f ruto en solución

salina isotónica. Se pretende así convertir en realidad

uno de los deseos más codiciados, cual es el de trans-

formar una indusfria estacional, cuyas campañas tie-

nen una duración media de tres meses, en industria

p^rmanente, o que traba;,e sin interrupción, con la

consiguiente disminución de los gastos generales de

cada jornada, norte de todo programa de producti-

uidad.

Una larga red de embalse y transporte de aceituna

presenta ya una vista que es muy diferente a la de

los trojes conocidos. Aquí se mantienen bañados los

frutos en soluciones, lo que comienza al descargar

hidráulicamente los camiones en que se reciben en

la almazara y van regulando, según su estado, la

densidad del agua en que permanecen aguardan-

do turno o circulando hacia almazara, para que al

entrar en ésta conserven todas sus virtudes. Disminu-

ye desde el primer momenfo la mano de obra de va-

ciar los vehículos, dar vuelta a los montones y vigi-

lar celosamente durante el plazo que transcurre en

el obligado almacenamiento de un fruto perecedero,

y que, expuesto al aire o apelmazado, se enrancia o se

despachurra.

La antigua aspiración de alargar el período en que

^e conserve mejor la aceituna, para así permitir que

A U H I(' U LT U R A

una almazara pueda abastecerse con la mayor canti-

dad de primera materia, parece que ha sido alcan-

zada, y desde luego, hemos sido testigo, de que en

fecha muy posterior a la de haber suspendido sus

faenas otros molinos aceiteros, estaba la de la Com-

pañía Exportadora en plena actividad y disponía de

existencias para prolongarla no por semanas, sino por

meses. Del foso, de amplia superficie, que viene a

constituir un silo de aceituna en solución, tomamos

muestras que, sometidas a análisis, dan sensiblemen-

te el rendimiento normal de aceite y de igual calidad

que el de fruto fresco.

Es hidráulico el tran^slJOrte de la primera materia

desde estas balsas hasta el pie de una almazara, que

extraña por su gran elevación, comparada con la de

otras, que habitualmente constan de una planta.

Hay reducción de esfuerzo físico de alimentación de

aceituna, la que es elevada, lavándose en su ascen-

sión, que se opera impulsada por bombas y entra en

la parte superior para seguir un /^roceso de molienda

en frituradores, realízado rápidamente y con menor

consumo de f uerza motriz que en los empiedros. Des-

de la trituración pasa, por gravedad y en fases de

progresiva homogeneización y de ascenso térmico.

lae^ación hidrátUica de a^ceit^uua.
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AGR[CC't.Tli!iA

VInliniis tritw•^dor^^s de ai^eituna.

por fases convenientes para lograr la extracción de

aceae.

Sin fatigar la atención del lector con profwión de

detalles, no juzgamos oc^oso insistir una vez más en

uno de los pcstulados que, siendo importantísimo, es

olvic;ado frecuentemente : la muy distinta prepara-

ción, que reclama una pasta de la que, por diferen-

tes aparatos, ha de lograrse extraer el aceite por ac-

ciones tan distintas como las de comprimirla en pren-

sas, o por extractores, en los que, adhiriéndose la gra-

^a a parcdcs, filtra y escurre por ellas el aceite, y, en

fin, es sometida en otros aparatos centrifugadores de

r^asta a vaa inyscción de agua a presión, que al ha-

cerla más flúida, logra que, despegándose la parte

sĉhda y ia fase líquida, puedan a su vez aislarse agua

y aceite per diferencia de densidad.

E.n esta almazara de Osuna hay algo más impor-

tante que el conseguir molicnda rápida y que sea ade-

cuadcmerte rre^arado el «sistema físico-químicon.

vulgo pasta ; nos referimos a la progresiua y sincro-

nc'zada marcha operatoria, sin retrasos ni aglomera-

ciones al pasar de uno a otro aparato, tan sólo con

una inferuención humana <<de uigilancía^^, no de can.

sancio ni esfuerzo cornoral. l^esde el primer momento

se desprende^ el aceite del resto del fruto, sin alterar

ni mucho menos empeorar, por revolver, entremez-

clar y hacer una ^^maclan de agua, de aceite, de pie-

les, y en una palabra, comenzar haciendo demasiado

íntima la adherencia entre elementos que han de ser

separados en de6nitiva.

La extracción en la almazara de Osuna se realiza

por cuatro extractores del sistema español Alfin, que

sacan el aceite por simple lamido de una serie de pe-

queñas plaquitas metálicas, que penetran en la masa

que así ha llegado a ellos y obtienen la mitad por lo

menos clel rendimiento en aceite de la pasta, la cual.

en tal estado de media extracción, pasa a las prensas

centinuas Ĵagrera, que ultiman y la agotan plena-

mente. Así los hechos contemplados rubrican añrma-

ciones que hicimos anteriormente : unos y otros sis-

temas o aparatos tienen lugar y oporttmidad de ser

empleados. Lo que resulta bien para una variedad.
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A(^ H I(' U L 7' U li ^1

para un cierto estado de madurez, para el caso par-

ticular de la economía de cada dueño, puede fallar

al variar esa primera materia y las condiciones pecu-

liares de cada instalación.

Quizás sea muy plausible otro hecho que concurre

en esta instalación : sin propósito exclusivista, al ad-

mitir diferentes aparatos y sistemas, viene experimen-

tando en gran escala en Ia realidad indusfrial, sín pri-

sa ni desmaya, muchas teorías y gran variedad de ma-

quinaria que no se circunscribe sólo a las de extrac-

ción, sino a los filtros, centrífugas, baterías de aclara-

ciones, a los de la sección de refinería..., en fin, al

ciclo tan ambicioso y hermético en que se desenvuel-

ve, se^ún queda dicho. Por no rebasar los límites de

una reseña comentada, no entramos a puntualizar

cada uno, pero subrayemos que no hemos sentido

desfallecer a la dirección técnica ni al personal de la

Compañía Española de Exportación ante complejidad

de problemas pendientes de perfeccionamiento, Al

contrario, reconociendo que están planteados, se lan-

zan a ensayar soluciones, mejor que guiarse de opi-

niones no experimentadas con reiteración suficiente,

por aquello consignado de que cada cosa tiene su

sitio y... su hora, y esto lo decimos por haber visto

dar muchas vueltas al mundo, y no en ochenta días,

sino en más o menos años. ^ Quién hubiese dicho que

quienes más entusiastas eran del ganado de trabajo,

los que se enorgullecían de sus cuadras, iban a estaz

al cabo de dos decenios influyendo, revolviendo y

persiguiendo la concesión de tractor, cosechadora, et-

cétera ? ^ Y qué me dice usted, amigo lector, de aaque-

llos tiempos del caié», en que se daba el auténtico

café, cuando no podía hablarse de consumir otra gn-a-

sa que el aceite de oliva, sin caer en la cuenta de

que vendrían nuevos años, estos que nos corren hoy,

cuando no se fríen en aceite de oliva, sino más bien

se tuestan los huevos en la plancha que embadurna

la mantequilla de las cafeterías... y cuando hay en las

casas aceite de mezclas ? Sin hablar de otras adapta-

ciones ni recordar que a cualquier cosa llaman caldo

las patronas ! ! !

Extractores <cAlfln», prensas de aSagrera» y batería de filtros automíttcos en serie.
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Praderas artificiales y silos, en Galicia
. ^, rti^tlarril`a r^ ( ^ ^epe.s

Ingenieros agrónomos

Una de las actividades que con más entusíasmo ha

acometido el Flan Agrícola de Galicia es la creación

de praderas artificiales. La agricultura gallega es in-

tensiva y fundamentalmente ganadera. Si en Inglate-

rra, en Suiza o en otras zonas húmedas españolas pue-

den conformarse con explotar una vaca por hectárea.

en Galicia esta cifra es pequeña. La pulverización de

la propiedad, con minúsculas unidades de explota-

ción ; el régimen de aprovechamiento familiar, en que

el valor •de la mano de obra se desprecia, y la necesi-

lad de sostener la economía cerrada de un equipo hu-

mano generalmente numeroso, da lugar a un tipo sui

generis de agricultura más intensiva y bastante distin-

ta de la que pueden tener regiones de clima pareci-

do, como son, por ejemplo, Asturias o la Montaña.

En esta especial agricultura, que necesita Galicia, las
praderas artificiales deben ser la base fundamental de

las alternativas del cultivo.

Cuando hace algunos años empezamos a enfrentar-

nos con el problema de las praderas artificiales galle-

gas, fué preciso ante todo empezar por ensayar, por

estudiar la adaptación de las especies y variedades

pratenses y de los distintos tipos de prados a las di-

versas comarcas naturales que presenta la región.

Era preciso conocer también las preferencias de los

agricultores, lo que podíamos llamar sus echábitos de

cultivoi^, y una porción de factores de los que a la

larga dependería el éxito o el fracaso de la acción

que se intentaba.

En experiencias Ilevadas a cabo en la finca de Pue-

bla del Brollón (Lugo), y también en ñncas particula-

res distribuídas por las cuatro provincias, fué poco a

poco completándose este estudio ; se adquirió expe-

riencia, fueron dom^nándose las dificultades y llegó

un momento en que nos encontramos suficientemente

capacitados para emprender una labor seria de ex-

tensión en masa de este tipo de cultivos.

Como siempre debe ser, la investigación, el ensayo

previo, había sido la cimentación en que íbamos a

basar nuestra actividad divulgadora. En el año 1955

se decidió organizar un equipo de divulgación de pra-

deras artificiales. Estaba dirigido por un ingeniero

agrónomo y a sus órdenes trabajaban seis capataces

debidamente experimentados en la difícil técnica de

los pastos. Un c^jeep» y cinco motocicletas sirvieron

para motorizar a todo este personal y dar la necesa-

ria movilidad a sus actuaciones.

Sabíamos lo que queríamos y sabíamos que podía-

mos conseguirlo ; pero era preciso vencer la enorme

inercia del campo, esa típica apatía del agricultor ante

todo lo que significa variación de sus costumbres.

Y para conseguir esto no bastaba con la bondad y el

interés de lo que se iba a intentar ; era preciso apa-

tear muchos terrones>>, hablar con muchos, confor-

marse con semiconvencer a muy pocos, aprovechar

los éxitos, analizar imparcialmente los fracasos, estar

siempre dispuestos a volver a empezar y a no desani-

marse nunca. En definitiva, trabajar, trabajar de firme

y de veras, enfrentándose con los hechos y sin dejar

nunca de enseñar y de aprender en esa inimitable es-

cuela que es la realidad de la vida.

Iĉ l primer equiDo m6vi1 de ^liwlgnci^ín Pratense.
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Lav di^iuovlra^^iunrc pr5eii^^ac eu ^H ^ampo sun la^ má,c efieae^r^.

Relativamente han pasado todavía pocos años ; for-

zar el ritmo del progreso es siempre difícil e inevita-

blemente lento ; peru a pesar de todo podemos ya

manejar cifras tan altamente expresivas de] éxito con-

seguido, que a algunos mcluso pueden parecer exa-

geradas. Sin embargo, son cifras reales, escrupulosa-

mente contrastadas con los datos que hemos podido

recoger en más de 4.OOQ praderas que han sido sem-

bradas por este equipo móvil de divulgación pratense.

En el gráñco número I hemos hecho una compara-

ción de las producciones medias, en secano y en re-

gadío, de las praderas naturales y artificiales de dis-

tintos tipos. Podemos observar los incrementos con-

seguidos, y esto, mejor que cualquier comentario, nos

dará la medida del inrerés que tienen estos cultivos

en un país de enorme dens_dad ganadera y actual-

mente de escasísimas disponibilidades de forraje. Si

es posible multiplicar por dos el rendimiento forraje-

ro de las tierras, es también lógicamente posible au-

mentar en considerable cuantía el rendimiento de las

mismas en productos ganaderos.

En los gráficos números 2 y 3 se indica el número

y la extensión de prados sembrados a partir de 1955.

Puede observarse el rápido incremento en el número

de praderas establec:das por nuestro equipo, es decir,

el éxito que va teniendo esta actuación y la rapidez

con que ha podido ser vencida esa inercia inicial de

que antes hablábamos. La pequeña extensión que tie-

nen todos los prados sembrados es un índice claro

del exageradísimo minifund:o gallego.

En el gráfico número 4 figuran los precios a que se

han proporcionado a los agricultores las semillas ne-

cesarias para la siembra de una hectárea de distintos

tipos de prados, y en el cuadro adjunto se indica el

tanto por ciento con que se subvencionaron estas se-

millas durante los primeros años :

Campaña de primavera de 1955 . .. 100 "„ del cos*.e

Campaña de otoño de 1955 ... .. . 50 ';, ^^

Campaña de primavera de I^)^6 ... 50 "„ ^^

Campaña de otoño de 1956 ... ... 25 "^^, ^^

Campaña de primavera de 1957 ... 15 "^. ^^

Campaña de otoño de 1957 ... ... ninguna

Los precios de las semillas, siempre que sean ra-

zonables, se ha visto que no influyen en el ánimo del

agricultor a la hora de sembrar una pradera artifi

cial. Además, como puede verse en el gráfico cuarto.

es equivocado el concepto, bastante extendido, de

que el coste de las semillas para sembrar rma prade-

ra es muy elevado.

Finalmente, como complemento indi>pensable para

el buen aprovechamiento de las praderas artiñciales,

nuestro equipo de divulgación se ocupó también de.

fomentar la instalación de saos para forra^^e. En la

finca de Puebla del Brollón había sido ensayado un

tipo de silo especialmente adaptado a las condiciones

del medio gallego, y éste es el que se divulgó. La

buena acogida que ha encontrado en el medio rural

puede verse en el gráñco número 5, en el que figu-

ran el número de silos construídos y su capacidad. Es

interesante hacer resaltar que el ensilado era hasta

ahura prácticamente desconocido por los agricultores

de Galicia y que el número de silos instalados por

nuestro equipo podría haber sido mucho rnayor si

'roduc lus [•ulti^^i^^ farr^i.tervr^ iu^•r^^e^^n nu^^clr;i arrn^^iiín.
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^n.^^; ^,.,_-^^r^ ^ F ,.^^^^,-,Ra^
^.^.^ ^
a.a
^m7^

^^^,

• ^°°

_ .^^ecin.^ e^L
^^ur

llan las fuerzas es posible que no se llegue nunca a

la cumbre. Las cifras que hemos dado pueden servir

como índice psicológico del momentáneo éxito, pero

desde un punto de vista de la economía regional to-

davía apenas significan nada. Es verdad que más

r^ e. / de 4.000 praderas sembradas en dos años indican que
.,.^.

"°` el campesino va decidiéndose a seguir nuestro conse-

^^<< jo, pero también lo es que 600 ó 700 hectáreas de
praderas artiñciales apenas cuentan en una región
ganadera con cerca de tres millones de hectáreas.

°°° A primera vista el camino que nos falta por andar
^° ^^y^ R°^ es todavía inmenso si se compara con lo que se ha

,, ,,,° recorrido. Todo esto lo comprendemos tan bien como
cualquiera, pero no nos desanima porque sabemos

^^, ,^,° ^to5^ . .
que sr conseguimos coronar la cumbre, el resto será

^ "^ s<^ un fácil descenso. Es un hecho cur:oso y frecuente-
, ,^°^ mente observado que la uinerciau campesina, esa

fuerza que frena en sus comienzos todo intento de
^^ ,^

transformación agrícola, una vez vencida tiende a

T 7ro transformarse en una fuerza contraria, que uacelera»

,,, ,^ la veloc:dad evolutiva de los procesos e incluso llega
^^^ a imprimirlos un ritmo exces^vamente rápido.

,, zo
'ss^ ^o^A ^^.z^ ° ^^s^-9^ En nuestro caso no hemos llegado todavía a ese.,^. ,^,

<<punto crítico^^ en que se produce el cambio de fuer-

zas, pero creemas que ya no se anda lejos de él, y

tar la obtención de productos ganaderos, y la única de seguir como hasta ahora, tenemos la esperanza

fórmula económíca de conseguir esto tiene forzosa- de que dentro de pocos años se pueda volver a es-

mente que basarse en la producción de forrajes. cribir otro artículo dando cuenta no ya de algo que

El hecho de qu^ esto empiece a ocurrir en una re- está empezando con éxito, sino de algo que por to-
gión tan ganadera como es Galicia no debe pasar d.os ]os conceptos merezca ser considerado como una
desapercibido. importante transformación agrícola que los esfuerzos

Sin embargo, no conv ene hacerse prematuras ilu- de la técnica han consegu^do hacer cuajar en un rin-
siones. Estamos todavía subiendo la cuesta, y si fa- cón del suelo español.
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nuestros recursos presupuestarios no hubiesen puesto

límite a esta tarea divulgadora.

Todos los datos aquí expuestos intentan demostrar

cómo en Galicia está empezando a producirse un in-
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Los ^ensos com uestosp p
(FINAL)

Posibilidades y futuro de esta industria en España

^o r o^4d teár^ ^l^[ ora ^e.+ L, ^ rcéa

Ingeniero ogrónomo

La elaboración de piensos compuestos es uno de

los múltiples aspectos que ofrece el problema de

la industrialización española. Pretender en este

principio del año 1958, cuando tanta tinta se ha

consumido y palabras empleado en llevar al ánimo

de la opinión del país la necesidad de incrementar

el proceso de industrialización de nuestra Patria,

aportar nuevos argumentos corroboradores de esta

necesidad, aparte de redundancia nos parece atre-

vimiento inmodesto, ya que plumas mucho mejor

cortadas que la nuestra lo hicieron con anteriori-

dad. Queremos, no obstante, recoger algunos co-

mentarios últimamente vertidos en reuniones y

asambleas públicas en las que se puso de manifies-

to la conveniencia de no olvidar a nuestra agricul-

tura al beneficiar exclusivamente a la industria y

recordar que los planes de industrialización del país

no deben absorber la totalidad de sus inversiones,

en perjuicio de nuestras explotaciones agrarias.

Esta llamada de atención, nacida de la simple

apreciación del hecho últimamente demostrativo

para la economía del país de que dos terceras par-

tes de las divisas que España produce con su co-

mercio exterior tienen su origen en la producción

agrícola, y el fenómeno agudizado en la recolec-

ción de nuestras últimas cosechas de escasez no-

table de mano de obra rural, mueven a los direc-

tores y planificadores de nuestra economía a volver

la vista hacia el campo, a fin de que industria-

lizando su producción e incrementando las inver-

siones dinerarias en el agro se pueda conseguir, de

una parte, aumentar nuestros productos agrícolas

típicos de exportación -naranjas, vino, aceite, fru-

tas y hortalizas-; de otra, arraigar en el campo

el personal, que de otra forma emigra a las ciuda-

des, consiguiendo con ambas medidas el objetivo

final de elevación del nivel general de vida del

país, empezando por ese 60 por 100 de su pobla-

ción total que en el campo encuentra su medio

de vida.

Si releemos las anteriores líneas, la primera con-

sideración que se nos presenta es la de la fácil

confusión a que se prestan los términos agricultura

e industria. Industrializar nuestra agricultura es

una idea que no queda clara con el mero signifi-

cado etimológico de ambas palabras; en efecto,

nos dice el diccionario que agricultura es "arte de

cultivar la tierra". Si ahora miramos la definición

de la palabra industria en el mismo diccionario,

nos dice en su acepción general: "maña, habilidad

o artificio para hacer una cosa", y en una acep-

ción más específica: "conjunto de operaciones que

sirven para la obtención, transformación o trans-

porte de uno o varios productos naturales". Si com-

paramos estas definiciones vemos en seguida que

el arte de cultivar la tierra encaja perfectamente

en la más amplia acepción de la industria, pues

cultivar la tierra no deja de ser hacer una cosa, y

bien importante por cierto, y en su sentido más

restringido tampoco puede haber duda de que el

cultivo de un campo de patatas no deja de ser la

obtención de un producto natural. No intentamos

polemizar sobre temas que, especialmente en su

aspecto profesional y administrativo, han sido ob-

jeto de muchas discusiones, ni haríamos perder ni

un minuto del tiempo del amable lector hablán-

dole de esta cuestión tan debatida, a no ser porque

creemos que en el estado actual de las cosas y en

la era del progreso técnico que vivimos empeñarse

en continuar esta diferencia de actividades econó-

micas, por causas no siempre de interés general y

con miras, en ocasiones, de mantenimiento a ul-

tranza de posiciones hoy totalmente anacrónicas y

superadas, puede ocasionar a nuestra economía

errores en su orientación, vacilaciones en su plani-

ficación y rectificaciones en las normas directri-
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ces, que tienen mucha mayor trascendencia para

nuestra nación que la mera especulación lingizís-

tica sobre unas definiciones.

La tecnología agrícola se halla en el mtmdo tan

avanzada como cualquier industria; la maquiniza-

ci_ón y electrificación rural, la manipulación y

transporte de sus productos, la química de los ali-

m_entos para el suelo y para los seres orgánicos, las

nvevas fórmulas de insecticidas y criptogamicidas

,y mi.l aspectos más de la empresa agraria hacen

totalmente inadecuados a la época actual los vie-

jos conceptos de agricultura e industria, como ya

lo van siendo en el mundo los de ciudad y campo.

La especialización sé impone, y el ente individual

es incapaz de abarcar todas las complejidades de

u.na empresa económica, hállese ésta emplazada en

el campo o en la ciudad. Cuando cada día es ma-

yor la profundidad de conocimientos específicos

que la avanzada técnica moderna exige, resulta

contraproducente e inadecuado mantener viejos

c^^mpos tradici.onales, de linderos tan ficticios, y

reunir actividades en grupos objeto de considera-

ción y atención distinta, cuando es precisamente

la separación y especialización lo que el progrcao

exige.

El agri_cultor no puede cruzarse impasible de bra-

zos ni el Estado debe adoptar una posición neu-

tralista ante la ofensiva qve la téc.lica (rehuimos

de intento la palabra industria) lanza cada día con

sus constantes avances, tratando dc sustituir pro-

ductos tradicionalmente agrícolas por otros que se

eleboran m_ás baratos, más pronto, más seguros,

con más beneficios, sin sujeción a contingencias

atm.osféri.cas, y que si tienen además la ventaj^i dc

una mayor uniformidad de sus caracteristicas ,y

presentación, afortunadamentc para países como

el nuestro, de economia predominantemente rural,

ofrecen, en cambio, el grave inconveniente de su

inferior calidad. Así es como los productos sintéti-

cos, parti.endo del g^lu.tanato sódico, alginatos y al-

gún otro, sustituyen en comprimidos, pol^os o cx-

tractos las típicas sopas de carne o de vegetales

que hacían la delicia de nuestros abuelos. Ya los

flanes no se hacen, como en otros tiempos, con le-

che y huevos; las fibras artificiales invaden cl cam-

po de nuestras típicas textiles como el cáñamo y

el lino ; ya la salsa de tomate es "catsup" ; los whis-

kyes, ginebras y, por si fuera poco, el malhadado

vodka desplazan en las estanterías de los bares a

nuestros típicos caldos; las bebidas carbónicas ar-

ti.Yiciaies sustituyen en los gustos de nuestros jóvc-

nes a la horchata, zarzaparrilla, ag^ua de cebada y

tantos otros refrescos hechos con productos ^zc^tu-

rales; el butadieno, al caucho natural ; las esen-

cias sintéticas, a las naturales; la sacarina, al azí^-

car, la margarina, a la mantequilla, y por no hacer

la ]ista interminable, como colofón final citare-

m.os a esas flores de plástico, artiYicialmente per-

fumadas -magníficamente hechas por cicrto ,

invadiendo los jarrones que en otros tiempos fuc-

ron privativos de nuestras ros^is ,y claveles.

Afortunadamente, todavía cl mundo apreci^i la

calidad de nuestros frutos y flores, de nuestros

vinos y aceites, y paga en buena moneda por ellos.

Intensifiquemos y cuidemos su producción y ex-

portación, empleando todos los medios que la téc-

nica pone a nuestro alcance, teniendo, sobre todo,

presente que el beneficio para el país será tanto

m.ayor cuanto m.ás adelante se lleve el proceso de

transformación, m anipulación y presentación de

nuestros productos de exportación.

Nuestra agricultura debe incorporarse a los avan-

ces constantes de la técnica y el progreso y llevar

al límite el proceso de industrialización de sus pro-

ductos no solamente en la fasc de obtención de

los mismos, sino en la de su transformación, tna-
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nipulación y distribución. El Estado puede y debe,

sin más que utili.zar sus resortes financieros y de

política comercial, hacer que nuestra producción

agrícola cuente con el amparo y ayuda de capita-

les a que es merecedora por su relevante papel en

la economía del país.

EL IMPRESCINDIBLE INCREMEN'r0 EN EL NIVEL MATERIAL

DE VIDA

De la mi_sma manera que entendemos que la

elaboración de piensos compuestos es una faceta

del problema de la industrialización del país, no

puede haber duda de que el mejoramiento de la

alimentación de nuestros compatriotas, sustituyen-

do pan, patatas y legumbres en mayor o menor pro-

porción por leche, carne y huevos es uno de los

muchos aspectos que ofrece la necesaria elevación

del nivel de vida inherente a una mayor capacidad

de consumo, fuente creadora de toda economía

pró^pera.

Cuando se habla de lo mucho realizado en 1a

obra del mejolamiento del nivel de vida de nues-

tras gentes existe una tendencia a prese^7tarlo bajo

su aspecto comparativo referido a fechas que se

remontan a dos o tres décadas, i_gnorando, al pa-

recer, la marcha g^eneral del progreso de los pue-

blos civilizados y avances sociales que han tenido

lugar en el mundo de este cuarto de siglo. Creemos

sinceramente que sería de mayor provecho para ios

supremos intereses del país enfrentar el problema

bajo su sernblante comparativo, sí, pero con lo rea-

lizado en e1 exterior, único medio de valorizació:^

y calificación de lo ya realizado y estímulo y aci-

cate el más eficaz para despertar la conciencia

acerca de cuáles deben ser nuestros próximos ob-

Duti a^^i^^•cl«. de una ntuil^^rna in.(alac^i^ín ^le f,íbrie^ n,^ciunal
^le Pienso^.
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jetivos. En estos últimos años, con guerra y sin ella,

el reloj del progreso material de los pueblos no ha

estado parado; no basta con darnos ya por satis-

fechos con la evidente elevación del nivel de vida

conseguido, sino que debemos cotejarla con lo con-

segui.do más allá de nuestras fronteras y estimu-

larnos a m.ejorarlo o superarlo; mucho se habla

sobre la pobreza natural de nuestro país co:no con-

dici_ón limitativa de nuestras aspiraciones, pero

cu.ando echamos la vista a las grandes empresas

radicadas en nuestra tierra y vemoa abierta o en-

cubiertamente tantos nombres extranjeros no po-

dem.os por menos que pensar si no será mayor

nvestra pobreza en espíritu creador, iniciativas, la-

boriosidad, cooperacibn y entusiasmo que la de un

s^uelo pobre y escaso de agua, que con serlo no debe

resultar tanto cuando gentes de fuera vienen a

compartir con nosotros las menguadas riquezas, in-

virtiendo capitales y dejando en nuestra Patria

sus esfuerzos y energías.

Es mucha la distancia que nos separa de nues-

tras cifras de consumo de energía eléctrica, acero,

vehículos y otras tantas manifestaciones del pro-

greso material con las de otros países del mismo

continente. Ciñéndonos al tema que origina esta^

líneas, vemos que las cifras de productos pecua-

rios que últimamente han llegado a nuestro cono-

cimiento:

- Consumo total, en 1956, de carne de todas las

especies en España: 520.000 Tm;

- Idem íd. de huevos: 3.300 millones de unidades;

- Idem íd. de leche y lacticinios: 3.200 millones

de litros,

nos dan un consumo medio por habitante nota-

blemente inferior al promedio europeo. En cuan-

to a alimentos energéticos, también estamos bas-

tante distanciados de otros países del continente,

com.o lo ponen de manifiesto estas cifras:
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Consumo promedio e^a calorías-día-habitante

Inglaterra ... ... 3.704

Francia ... ... ... ... ... ... ... ... 3.664

Italia ... ... ... ... . .. 3.119

España ... ... ... ... ... ... ... ... 2.600

Es, pues, evidente la necesidad en que nos ha-

llamo^ de comer más y, sobre todo, mejor. La9 pro-

teínas animales tienen carácter de defensa para

nuestra salud; la vida sedentaria que el progreso

ha creado, especialmente en las zonas urbanas, no

permite quemar en el cuerpo los almidones de die-

tas muy hidrocarbonadas, y nuestra mayor acti-

vidad nerviosa y cerebral requiere, en cambio, una

mayor proporción de proteínas animales protec-

toras.

GANADERÍA Y PIENSOS

E1 campo español tiene un límite en su produc-

ción, nuestros tierras no son susceptibles de incre-

mento superficial absoluto ; en cambio, nuestra

producción ganadera puede llegar a cifras muy su-

periores a las actuales.

No podemos por menos que transcribir aquí es-

tas acertadas líneas, tomadas de La Mesta, órga-

no del Sindicato Vertical de Ganadería:

"Agrícolamente, se ha hecho en España un es-

fuerzo considerable, todavía no interrumpido; pero

agrícolamente no se puede progresar hasta el infi-

nito, porque en mayor o menos espacio de tiempo

nos quedaremos sin tierras aptas para la transfor-

mación. El desarrollo ganadero es, en la práctica,

interminable. Acomodado al suelo, su meta expan-

siva aparece próxima, de forma que no se presenta

como conveniente tal subordinación."

Debemos incrementar en cantidad y calidad el

volumen de nuestra cabaña; con ello no haremos

sino industrializar nuestl•a agrícultura transfor-

mando piensos en carne, leche, lana y huevos con

que mejorar nuestro nivel de vida. Ahora bien, el

límite a este proceso de desarrollo de la industria

transformadora que constituye la ganadería son

las m.aterias primas, en este caso, alimentos para

ganado ; por lo mismo que existe un tope en la

capacidad de producción de nuestros pastos con

que alimentar al ganado, debemos buscar en un

régimen de estabulación, o mixto de estabulación

y pastos, el medio de dar continuidad y adelanto

a la industria ganadera; es aquí donde los pien-

sos compuestos pueden desempeñar un papel de

primer orden. Es muy cierto que hay una imposi-

bilidad natural para tansformar el secano español

castellano, aragonés o andaluz en los prados nor-

teños; pero es, en cambio, posible, con una acer-

tada política estatal de defensa y mejora de la

producción pecuaria, incrementar en escala muy

importante el número de cabezas alimentadas en

estabulación o en régimen mixto en nuestras ex-

plotaciones rurales, y con ello aumentar el rendi-

miento económico de éstas.

Que ésta no es una lucubración utópica, sino

que responde a una tendencia general, lo ponen de

manifiesto estas cifras que la F. A. O. nos da acer-

ca de lo que representa en el mundo la produc-

ción ganadera, comparada con algunos productos

agrícolas :

Valor total mundial de los productos de la tierra

en millones de dólares, en 1956

Ganaderos :

Leche y sus productos ... ... ... 38.000
Carne y sus productos ... ... ... 35.000
Aves y sus productos ... ... ... 9.500
Lana y sus productos .. . ... ... 2.500

Agrícolas :

Total . . . . . . . . . 85.000

Cereales ... ... ... ... ... ... ... ... 34.000

Grasas vegetales ... ... ... ... ... 6.500

Algodón ... ... ... ... .. 6.300

Aaúcar ... ... ... ... ... ... ... ... 3.300

Vino ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.500

Café ... ... ... ... ... ... .. 3.500

Té ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.200

Caucho ... ... ... ... ... ... ... ... 700

Total . . . . . . . . . 58.000

LA INDUSTRIA D^ LOS PIENSOS COMPUESTOS

En estado inicial de desarrollo en España, habi-

da cuenta del preponderante papel que puede re-

presentar para cubrir los objetivos anteriormente

expuestos, debemos vigilar cuidadosamente sus pri-

meros pasos, orientarla en su desarrollo y no re-

gatearle los medios precisos para el mismo. A con-

tinuación trataremos de hacer una somera reseña

de lo que, a nuestro juicio, cabe hacer en este

orden.

En anteriores artículos (AGRICULTURA, abril y

septiembre 1957) hemos expuesto algo de los no-

tables progresos apreciados personalmente en los
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Estados Unidos, realizados por la industria de

piensos compuestos en dicho país. Un resumen de
necesidades en nuestro país podría sintetizarse

como sigue:

Técnicos . .

Económicos. .

Cooperación

estatal (g)^ I

Investigación y experimentación

sobre nutrición.

Maquin2.ria eficiente (a).

Transporte y distribución rápidos

y baratos (b).

Empresas fuertes

Liberalización de

Integración (f).

das.

Crédito (c).

Estabilidad en

primas ( d).

y bien organiza-

precios de rnaterias

controles ( e).

Reglamentación amplia y fiexible

acerca de la calidad de los pro-

ductos elaborados.

No intervencionismo (h).

Organización de la enseñanza tec-

nológica de la alimentación ani-

mal (i).

(a) Creemos que la industria nacional estaría,

en plazo no largo, en condiciones de fabricación

de un gran porcentaje de la moderna maquinaria

necesaria. La importación inicial de cierta ma-

quinaria especializada (dosificadores gravi y volu-

métricos, básculas especiales, máquinas de compri-

midos) podría ser posteriormente limitada o anu-

lada.

(b) El transporte a granel, como ejemplo, pue-

de constituir una notable economía, tanto en en-

vases como en porte propiamente dicho.

(c) El crédito, tanto oflcial como privado, es

imprescindible en industrias como éstas, que re-

quieren mucho capital de instalación y no menor

circulante, a fin de asegurarse los "stocks" nece-

sarios para un trabajo continuo.

(d) Mediante un fácil acceso a los mercados

internacionales de alimentos concentrados, drogas

y productos químicos mejorantes de la nutrición

animal.

(e) No creemos en la eficacia del celo excesivo

de ciertos organismos, cuerpos o individuos "difi-

cultativos".

(f) Con este vocablo se designa en los Estados

Unidos el tipo de organización económica por la

que el fabricante de piensos concierta un suminis-

tro continuo de alimento con un agricultor indivi-

dual u organización colectiva, facilita el ganado

A U R I C U L'1' U H A

en su fase de cría (pollitos, lechales) y se reembol-

sa del importe de ambos suministros y participa-

ción en los beneficios resultantes, al efectuarse la

venta del ganado. Esta fórmula, hace algunos años,

permitió la continuidad en el desenvolvimiento de

importantes industrias con superproducción de

piensos ; hoy en día se ha producido una super-

producción tal en aves (caso el más frecuente de

"integración"), que se está pensando en establecer

limitaciones a tales facilidades concedidas a los

ganaderos. Creemos que en el estado inicial de esta

industria en España, podrán estudiarse fórmulas

viables de "integración".

(g) Entendemos que el industrial debe coope-

rar en beneficio propio con los organismos oficia-

les encargados del control de calidad de los pien-

sos, a fin de eliminar mixtificaciones y fraudes que

a toda la industria repercute.

(h) Solamente con una ganadería próspera

puede subsistir esta industria; el libre juego de la

oferta y la demanda en los productos pecuarios

es la sola garantía de tal prosperidad; el ganade-

ro debe saber dónde puede conseguir su ganado,
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sus piensos, el dinero necesario y qué podrá hacer

con el producto obtenido; solamente con esta in-

iormación podrá g^aduar el volumen de su em-

pre^a, mejorar los rendimientos, y desaparecida

esta porción del riesgo que escapa a su previsión,

cual es el intervencionismo oficial, operar con un

riiargen más reducido de beneficios base de toda

lícita competencia comercial. Dos importaciones

"de choque" puedcn ser igualmente o más efica-

ces, si en lugar de carne y huevos se importan ma-

terias primas fundamentales para la elaboración

de piensos; por otra parte, habría que matizar un

tanto acerca de lo que son "alimentos imprescin-

dibles", cuyo precio hay que limitar ; no vemos por

qué el productor de leche, carne y huevos debe sa-

crificar sus legítimos bene,cios para que con el aho-

rro resultante por parte del consumidor, éste pue-

da g^astarse 40 pesetas en una butaca de cine o

100 pesetas en una entrada de fútbol.

(i) La técnica moderna hace necesaria cada día

más la especialización. Por si puede ser útil en algo

a los futuros planificadores de las enseñanzas téc-

nicas, a continuación damos a conocer las disci-

plinas que, aparte de las de orden general, son es-

tudiadas en los cursos que se siguen en el Kansas

State College, a los que tuvimos el honoi• de asis-

tir como oyentes:

Industria de la molienda.

Estimación mercantil de cereales.

Nutrición animal.

Mezcla y formulación de alimentos.

Tecnología de la alimentación.

Entomología de piensos y harinas.

Diseño de maquinaria y mecanismos.

Construcción de instalaciones de molienda y

mezcla.

Bioquímica.

Análisis de piensos y harinas.
Organización y financiación de empresas.

Dirección y organización de ventas.

Comercio de cereales.

Y rogando al amable lector perdón por nuestras

divagaciones al margen de los piensos, y con la

confianza de haber contribuído a la exposición de

algunas ideas sobre esta materia, damos fin con

estas líneas a la divulgación de enseñanzas adqui-

ridas durante nuestro viaje a los Estados Unidos

y continuadas con la práctica diaria de nuestra

profesión.

(Fotos del autor.>
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Problemas fundamenlales del riego '' '
^^vt ^rc^v^^lo ^` ^.^aa^erti

Ingeniero agrónomo

Desde el período neolítico, en que el hombre dejó

su vida errante de cazador y comienza el cultivo de

la tierra, emp:eza el regadío.

Cuando Canarias fué conquistada en el siglo Xtv,

época en la que se encontraba en pleno período neo-

lí^ico, existían regadíos en las desembocaduras de los

barrancos, donde se util:zaban los pequeños arroyos

para el riego de la cebada. Esto es un hecho cierto

que relata la Historia.

Descifrando los jerog:íficos egipcios, los histor:ado-

res de la época sacan la consecuenc:a de que en Eg:p-

to, miles de años antes de nuestra era, sus habitantes

cultivaban el valle del Nilo intensamente ; lo m'smo

ocurrió en todos aquellos países densamente pobla-

dos de pocas lluvias, en que los cultivos de secano

eran imposibles y el regadío era el único medio de

obtener cosechas.

El regadío sigue adquiriendo importanc:a hasta

nuestros días ; pero la realidad es que nada se ha

estudi.ado acerca de la forma de ut:lizar el agua efi-

cientemente.

A finales del siglo Xv^t se comprueba que el calor

y la luz so'ar influyen en la transpiración ; pero en

realidad hasta finales del pasado siglo no empeza-

ron los técn:cos a hacer estud:os sistemáticos sobre

la evapotranspiración.

Llamamos evapotranspiración al agua que se gas-

ta, o sea, la que la p'.anta ccnsume, tanto por transpi-

ración y construcción de tejidos, como por evapora-

ción del sue'o.

Varios son los factores que influyen en este fenó-

meno, pero los más importantes son los climáticos.

Entre éstos están : precipitac:ones, temperatura,

humedad, viento, período de crecimiento de la plan-
ta y latitud.

Las precipitaciones que durante el período de cre-

cim=ento de las plantas caen sobre ellas influyen en

el consumo de agua. Si son pequeñas lloviznas, prác-

tica-nen^e no representan nada, ocurriendo lo mismo

(1) Resumen de una conferencia pronunciada en el
Museo Canario.

OTO^ LO

cuando son fuertes aguaceros, pues el agua corre y

só^o penetra en el suelo una pequeña parte. Cuando

las lluv_as son de alguna importancia y no de tipo

torrencial, penetran en el suelo y, por tanto, hay que

tenerlas en cuenta y reduc:r el agua que se aplique

en el riego.

Tempera'ura.-Es el factor que más influye en el

consumo del agua.

Humedad.-Evaporación y transp:ración son ace-

leradas en los días en que la humedad es baja, y re-

tardadas, cuando hay un alto porcenta;e de humedad.

Viento.-La evaporación de la tierra y planta se
hace mucho más rápida cuando hay viento.

Pcríodo d^ crecimiento.-El consumo de agua por

parte de la planta varía ampliamente según la época

de que se trate ; por otra parte, como el crecimiento

de los vegetales está muy relacionado con la tempe-

ratura, de ahí la gran importancia que ésta tíene en

el mismo.

Latitud.-De todos es sabido que en las zonas si-

tuadas al norte del Ecuador, durante el verano hay

más horas de insolación que en el mismo Ecuador.

Esto influye grandemente en el consumo de agua,

debido a la duración de los días.

Por último, la fertilidad del suelo influye en el con-

sumo de agua, estando plenamente demostrado que

en terrenos bien abonados y estercolados la cantidad

de agua consumida por kilogramo producido de cose-

cha es menor que en las mal fertilizadas.

A pesar de tan variados factores, el hombre ha des-

cubierto fórmulas aproximadas para determinar la

evapotranspiración. ^1'lrortwaite fija la evapotransp:ra-

ción potenc:al por la fórmula e= 1,6 (l0 t/I} a, en

donde t es la temperatura media mensual en centí-

grados, I es un índice por localidad y a= 0,51.

Como se ve es fórmula bastante complicada, y para
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En lt^ desembocu^dura de los barrancus que antaí5o se culticarun
de cebuda, tan prontu como l05 conquistadores repartieron las
tferrus se culliuú cai^a de azúcar, uopales, etc. Ahura hay ma^g-
nítYcos PlaGmer^les. Súlo ]a5 paLneras han quedado inm^rt^.bie^.

utilizarla hay que aplicar abacos ; no insistimos más

en ella, pues el ilustre Ingeniero agrónomo don Ca-

yetano Tamés tiene hecha extensas publicaciones so-

bre la misma. Blaney-Cridle son los autores de la

fórmula más popular para determinar la cantidad de

agua consumida por evapotranspiración. U viene

dado en pulgadas por la fórmula U-- suma de K. f.

Donde K es un coeficiente variable con las plantas

(los valores medios de K, se consignan en el cuadro

t X p

número I), f- , donde t es la temperatura

100

media en grados Farahert y p las horas de sol que

corresponden en cada mes. {En la tabla número 2 se

consignan los diferentes valores de p según la latitud.)

Para que U nos venga dada en mm., tendríamos :

K(32-}-1,8xtxe}xp

U= suma de x 25, en
100

la que t sería la temperatura en grados centígrados.
La cantidad de agua a regar, sería :

S^- K x f- lluvia
Agua de riego = X 100

E

Esta fórm^ula es aplicable bien a un año, bien a un

período menor, por ejemplo, un mes.

Tales cálculos sobre riegos de agua se sobreen-

tienden para aguas dulces.

Llamamos E a la eficiencia de riego, que es el tan-

to por ciento del agua regada que queda en la zona

de las raíces de la planta. Eficiencia de riego ésta

que se determina de la siguiente manera :

A= h x d x e

en donde h representa la humedad del suelo multi-

plicada por 100, d la densidad aparente y e el espe-

sor de la zona de las raíces expresado en cm.

Se determina A dos días después de regar, y la

llamaremos A, ; después se determina en el momen-

to de ir a regar, y la denominaremos A_ ; así, tendre-

mas :

Eficiencia de riego
A, - A,

x I00
\'nlumrn Je eaua

ewpleuJo rn e^ r,ey,o

La Estación de Utah ha hecho infinidad de efi-

ciencias, y los motivos de obtener va'.ores bajos s:em-

pr'e son los mismos : aplicar demasiada agua a los

terrenos ; que éstos estén mal nivelados ; que se rie-

guen cuando todavía e^tán muy húmedos (es decir,

regar antes de tiempol: que el agua se aplica de-

masiado lejos, etc.

A continuación insertamos gráfico donde se puede

comprobar la relación de las eficiencias según los vo-

lúmenes aplicados.

El aplicar agua en demasía tiene graves inconve-

n.entes, pues puede provocar problemas de drenaje,

merma de cosecha. despilfarro de elementos nutriti-

vos, etc., como veremos más adelante ; y en los paí-

ses donde el a;;ua escasea, como pasa en Canarias y

sureste de Espatia, además de todas las desventajas

mencionadas anteriormente, está el gasto inútil del

agua, que tanto valor tiene.

Para determinar la humedad con exactitud, hay que

recurrir a pesar. Para ello, las muestras de tierra se

sacan con sonda y se meten en seguida en cajas ta-

radas y se pesan cuanto antes. Para evitar pérdidas

de peso, se meten en estufas para desecarlas ; una

vez secas, se pesan, y descontando en ambos easos

el peso de la tara, sabremos los pesos de las mues-

tras, húmedas y secas. Dividiendo ambas, nos dará

la unidad seguida de unos decimales. Esta fracción

representa el tanto por ciento de humedad.
Para pesar se utilizarán balanzas tipo Toledo, igual

que las del comercio, pero que pesan con error me-

nor de un gramo, con lo cual esta operación se hace

con rapidez.

Este es el procedimiento que se debe seguir en in-

vestigación, según ĉne informaron los doctores Robin,

de Israel ; Mench Prnitt y M. C. Jensen, técnico de la

Estación Prosser (Wáshingtonl.

EI clá^ico si^lr^ua de rii•^u de I:^ ulataneru.



Hay otros med:os aproximados para determinar la
humedad, de los que más adelante hablaremos.

Conocemos ya la cantidad de agua que debemos
aplicar por H.^ Ahora bien, ^ cómo y en qué cuantía
debemos aplicar los riegos ?

Antes de contestarnoa esta pregunta vamos a dar
una definiciones fundamentales.

CAPACIDAD DE CAVPO.-PUNTO DE N.ARCHITAMIENTO

Y AGUA DISPONIBLE DE LA PLANTA

Llamamos capacidad de campo al agua máxima

que podría contener un suelo después de lluvia o rie-

go intenso, una vez efectuado un drenaje rápido, lo

que suele ocurrir a los dos o cuatro días de haberse
regado o Ilovido.

Para determinar esta capacidad de campo pode-
mos hacerlo de la s=guiente manera:

Se toma una parcela, sin vegetación, de 10 X 10

metros ; se riega profundamente ; se cubre con una

capa de paja de 30 cm. de espesor ; tomamos las

muestras de tierra a partir del segundo, tercero, cuar-

to y qu:nto día, haciendo una curva según la marcha

de la humedad, y cuando ésta llega a un punto en
que su inclinación ba:,a lentamente, el porcentaje de

humedad que represente este punto es el de la capa-
cidad de campo.

Punto de marchitamiento.-Cuando al suelo le fal-

ta humedad, la planta empieza a marchitarse. To-

mando en este momento la humedad del suelo nos

dará una cifra que es lo que llamamos punto de mar-
chitam:ento.

Para de:erminar:o podemos proceder de la siguien-

te forma :

Tomamos un recipiente, que ]lenaremos con la tie-

rra en cuestión, añadiéndole el agua necesar:a para

llevarla hasta la capacidad de campo. Se siembran
en este recipiente tres semillas de girasol, y cuan-

do se observe que las hojas de los mismos caen, de-
term^nar entonces la humedad de la tierra, la cual
será la correspondiente al punto de marchitamiento.

^i^el;tdo y confecclón de los tajos par¢ plataneras.

Var'ics ret>artidorex de a„u^.

Elegimos el girasol por ser ésta una planta que,

cuando la hoja cae, no vuelve a erguirse, cosa que

no ocurre con otras, como, por ejemplo, el maíz, la

patata, etc., que si las vemos al med:odía, con fuertes

calores, totalmente caídas, cuando llegan algunos días

de riego prontamer_ce aparecen otra vez frescas por

la mañana.

Como se verá, para determinar el punto de mar-

chitamiento se tardan con este procedimiento de dos
a tres semanas, con el consiguiente retraso.

Para evitar este inconveniente, se ha ideado una

fórmula que nos da una resolución rápida, y que es
la siguiente :

P m p= 0,97 P,a -I- 0,99

en que P m p es igual al porcentaje de humedad co-

rrespondiente al punto de marchitamiento, P,S, que
es el porcentaje de humedad correspondiente a la
tierra después de ser sometida a una tensión de 15 at-
mósferas.

Agua disponible para la planta.-Es el agua con-
tenida en la tierra entre la capacidad de campo y el

punto de marchitamiento.

El agua disponible en el terreno es muy variable ;
influyen muchos factores, tales como textura del sue-
lo y, sobre todo, la riqueza en materia orgánica.
A continuación damos el agua disponible de una

serie de suelos de California, tomados de Agr.
Eng. Vd 8.

Capacidad
de camNo

Puntn de
merchilami•nto

A^u• di^ponible rn m^ por }-1.
cada lo em. dr P,ofuud^^^ad

10,50 3,08 103
13,71 4,51 128
17,07 6,14 153
17,16 8,82 116
17,30 7,89 131
21,35 10,20 157
23,36 6,12 241
24, 51 I 1,55 177
25,63 10,47 212
37,90 10,03 364
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Si la zona de las raíces llegase
. a e cm., el volumen de agua a

emplear

e x d (h, - h2)
V = x 100.

E

en la cual e es igual a espesor de

la zona de las raíces en cm., E

eficiencia de riego, d peso espe-

cífico aparente del suelo que po-

demas regar, h, el tanto por cien-

to de humedad que se quiere

alcanzar y h2 el tanto por ciento

de humedad que tenemos cuando

vamos a regar.

Kel.lclón de eficiencias
según vo'^umen emp ea
do en el rie^o (Uttih

Agr, Sta. í3u.b 311).

^3

em^/eado xH.

0 - So8
5og - i.o16

1.016 - 1.52ti
I. S24 - 2.032
2.032 - 2.5^io
2.540 -- 3.048
3.048 - 3.956
3.556 - 4.064
4.os^ - 4.s^2
4.572 - 5.080
5.OH0 - 5.588
5.5HB - 6.096

0

0 20 !^0 60 $0 ., 100

E f i c i¢ncia ^

^Cuándo debemos regar? Es un problema de ex-

perimentación.

Si determinamos en una tierra el tanto por ciento
de agua disponible y lo tomamos como base, es de-

cir 100, nosotros regaremos diferentes parcelas, que
nos servirán, para hacer la experiencia, cuando ha-

yamos consumido 40, 70 u 85 por 100 de la cantidad
disponible.

}iaremos una experimentación muy rigurosa. Se-

gún las instrucciones de los Institutos de Investiga-

ción, pesaremos los productos obtenidos, a la vista

de los cuales sabremos cuál ha sido el grado de hu-

medad más conveniente para in:ciar los riegos.

^ Qué cantidad de agua emplearemos en cada rie-

go? Para comprenderlo más fácilmente, pondremos

un ejemplo.

Supongamos que tenemos una tierra en que su pun-

to de marchitamiento es de 10 por 100' de humedad

y la capacidad de campo del 30 por I Q0. ^ Qué ten-

dremos que hacer? Pues lo s-guiente: la cantidad de
agua disponible sería del 20 por 10{?, que la tomaría-
mos como 140 ; por tanto, regaríamos cuando la hu-
medad Ilegue al 60, 30 ó 15 por 1^00', de 20 que ha

servido de base ; o sea, regaríamos cuando la hume-

dad total fuese 22'^, 16° ó 13 por 100 (0,60 x 20 + 10

= 22), (0,30 x 20 + 10 = 16), (0,15 x 2^0 + 10-13).

t Con qué volumen de agua regaríamos ?

(Suelo fuerte, I ,20 ; suelo me-

dio, 1,30; suelo arenoso, 1,40.)

Vamos a suponer que el espe-

sor de la raíz sea de 40 cm. y

tierra de consistencia media y efi-

ciencia del 80 por 100. En el pri-

mer ejemplo, tendríamos :

4^0 x 1,30 (30 - 22)
V = -

80
que es igual a

40x I,30x8x I00

80

2S

20

^ias.- o

uETFxlrfN^^^mti pE /,:1
ur, r:‚^IPo

19 i8

t 2 3 4 5

1^

6 7

I^ cagacidad de cauipu ser.í 1^,0 por 100 de hmuedad ^• se Ilega
a ella al lcrcer día dr rlego.

x 100

= 520 m' por H:

(Corttinuará.)

C,IPACIDAP

26l



Paro informaciones dirigirse a Servicios Agronómicos de Fosfatos Thomos. Edificio España. Teléfono 47 90 53. Madrid



^ / / ^^.

i

i- ^^, .. / /,i^%' , .
.

^ ^/ /^^ ^ / /j^ ^ ^
i

/ ^ ;%/
' . ' '^^ ^ //% .,. ^/ / ,

. . .. . ... . , . ., %< .. i, i^i^^ , , ^^j^/, .. ^.,^^//// ^/^^ ii .ii^i^:i. , ,,......i ^,^%.

Comercio y regulación cie productos^agropecuarios
Adquisición de semilla de lino y fijación de precios paro

la producción durante la ocluol campaña
En el Boletín Ojicial del Es-

tado del día 21 de abril de 1958
se publica una Orden del Minis-
terio de Agricultura, fecha 17 del
mismo mes, por la que se pro-
rroga por una campaña más la
Orden de 21 de agosto de 1957
(Boletín Oficial del Estado de 5
de septiembre) relativa a la ad-
quisición de semilla de lino por
el Instituto de Fomento de la
Producción de Fibras Textiles, a
través del Servicio del Lino, con
el fin de que siga siendo de apli-

cación la Orden ministerial de
21 de julio de 1953 a la linaza
nacional que se produzca duran-
te la campaña prorrogada. A di-
cho efecto se establecen los si-
guientes precios de adquisición :
10,50 pesetas el kilogramo de li-
naza de la variedad "Gigante",
o sea con un peso por cada
1.000 semillas superior a 6,5 gra-
mos, y 9,50 pesetas el kilogramo
de las demás variedades infe-
riores.

Prima a la caña de azúcor

En el Boletín Oficial del Es-
tado del día 6 de mayo de 1958
se publica una Orden de la Pre-
sidencia del Gobierno, fecha 5
de dicho mes, por la que se dis-
pone que para la campaña azu-
carera 1958-59 el Ministro de
Agricultura primará la produc-
ción de caña de azúcar cosecha-
da e•n dicha campaña con la
cantidad de 87,50 pesetas por
tonelada. Esta prima será abo-
nada por la Comisaría General
de Abastecimientos y Transpor-
tes con cargo al Fondo de Re-
gulación de Precios de Produc-
tos Agrícolas a disposición del
Ministerio de Agricultura, per-
cibiéndola el agricultor a través
de la fábrica receptora de la ca-

ña, quien liquidará dicha prima
al mismo tiempo que formalice
el pago correspondiente al pre-
cio base de 595 pesetas por to-
nelada de caña, establecido en
el apartado sexto de la Orden
de esta Presidencia del Gobierno
de 23 de noviembre de 1957.

La prima a la producción de
caña de azúcar que se estable-
ce por la presente Orden será
percibida por el cultivador en
concepto de ayuda especial al de
esta planta solamente para la
producción en la campaña 1958-
1959, y no será motivo de reper-
cusión en el importe del canon
arrendaticio de la tierra en que
se coseche.

los trabajadores agrícolas en Alemania
El abastecimiento de los tra-

bajadores del campo en Alema-

nia, especialmente de los jóve-
nes, es un factor muy negativo
en la balanza del mercado de

trabajo agrícola. En 1952-53 pu-

dieron ser contratados en agri-

cultura casi 1.000 chicos que sa-
lieron de las escuelas. Esto sig-

nifica casi el 5,7 por 100 del to-

tal de jóvenes contratados. En

1956-57 dicha porción se elevó
solamente al 2,3 por 100, o sea,

344 jóvenes en total. Este coefl-

ciente descendente de contrata-

ción subraya el efecto de las

consecuencias de la guerra que

van desapareciendo poco a poco.

Según investigaciones realizadas

por el Instituto para enseñan-

zas de trabajo y explotación

agrfcola de Kiel, la causa de es-

ta evolución hay que buscarla

en la situación de necesidad que

hace que se empleen los jóvenes
en la agricultura. En muchos

casos hay tantos niños en las
familias que no se puede dar

una formación profesional co-

rrespondiente a todos. Casi el 70

por 100 de los jóvenes extraños

a la familia propietaria, que tra-

bajan en agricultura como obre-

ros solteros mantenidos, proce-
den de medias familias, de fa-

milias donde uno de los padres

está enfermo o de familias con

más de cinco hijos.

Frente a ello, las perspectivas

favorabl^s de trabajar en la in-

dustria o en el comercio, así co-
mo el cumplimiento del servicio

militar, favorecen el absentismo

de los labradores solteros. Es de
temer que muy pronto habrá

una escasez notable de obreros
jóvenes en agricultura, aunque

labradores especializados s o n

muy solicitados y generalmente

reciben el merecido salario. Pe-

ro la agricultura, como labor,

se hará solamente d e s e a b 1 e

cuando esté en situación de po-
der ofrecer la seguridad de no

perder el trabajo, así como la
garantía de equiparar la situa-

ción social y de trabajo del agri-
cultor a la de otros grupos pro-

fesionales.
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EI viaje del Ministro de Agricultura por
Aragón y Cataluña

Utilísimo para el desarrollo de
la agricizltura y para el porve-
nir de la economía española pue-
de estimarse el viaje de cin ĉo
días de duración que acaba de
realizar el Ministro de Agricul-
tura, don Cirilo Cánovas, en vi-
sita de inspección a las obras
de regadío que realiza el Insti-
tuto Nacional de Colonización
en las provincias de Navarra,
Zaragoza, Huesca, Teruel, Tarra-
gona y Lérida, por el impulso y
rapidez que les va a imprimir.

En esta visita acompañaron al
señor Cánovas el Subsecretario
del Departamento, don Santia-
go Pardo Canalís; los Directo-
res Generales de Agricultura,
don Antcnio Moscoso; de Colo-
ni.zación, don Alejandro T^rre-
jón; de Montes, don Paulino
Martínez Hermosilla ; Delegado
Nacional del Servicio Nacional,
don Migue] Cavero Blecua, y Je-
fe Nacicnal del Sindicato de
Frutos y Productos Hortícolas,
don Joaquín Gutiérrez Cano.

Se les unió en Los Monegros
el Subsecretario de Obras Públi-
cas, don Agustín Plana, con el
fi.n de coordinar la obra hidráu-
li.ca que falta a la de coloniza-
ción ya realizada.

El T3Ii nistro de Agricultura,
que el día 1 del corriente había
presidido ]a inauguración de la
Feria de Muestras de Valencia,
pronunciando el discurso que
se inserta en otro lugar de
este número, llegó al aeródro-
mo de Ablitas (Navarra) a las
diez y media de la mañana del
día 2, trasladándose inmediata-
mente a la desértica y árida zo-
na de La^ Bárdenas (provincias
de Navarra y Zaragoza), donde
el Instituto de Colonización ha
realizado y continúa realizando
una maravillosa obra de prepa-
ración para la puesta en cultivo
por medio de trabajos de nivela-
ción y abancalamiento de tie-
rras, que alcanza ya a la cifra
de 52.634 hectáreas ; la construc-
ción de 586 kilómetros de ace-
quias, de los 9.000 que se están
montando en la zona, así como
323 kilómetros de caminos de los

633 que necesita la total colo-
nización de la zona y la creación
de ocho nuevos bellísimos pue-
blos, con unas mil viviendas,
muy originales, aun conservan-
do el estilo de los lugares donde
están enclavados, todos con su
iglesia, Casa Consistorial, cine,
escuelas, dispensarios y todos
los servicios urbanos modernos,
de los cuales visitó el señor Cá-
novas: Pindoro, Santa Anasta-
sia, Bárdena del Caudillo y San-
cho Abarca. Esta primera parte,
que está para la puesta en cul-
tivo, se encuentra solamente

pendiente de que le llegue el
agua del pantano de Yesa, y su-
pone más de la mitad del terre-
no del que comprenden los re-
gadíos del Plan Badajoz y sig-
nificaría una renta anual de mil
quinientos veintiséis millones de
pesetas. Unida a la segunda par-
te, cuya colonización se acome-
terá después, supondría un to-
tal de 110.000 hectáreas de ex-
tensión de terreno que regaría
el canal de Las Bárdenas, 10.000
más que el citado Plan. Ello da
idea de la riqueza que creará en
el orden agrícola y ganadero.

En el sector trece de esta zona
el señor Cánovas presenció los
trabajos de nivelación de terre-
nos que realizan treinta y seis
máquinas de más de cien caba-

EI biinistro de :lgriciYtura, recorrtend^, I;is instalaciones de deshidra^-
l:e^ión de aitaii:^ ae C;imenells.
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I,^ri c4uiP^is del I. N^ C. traba,ia.nKli; en un;i finca de 7.aragoza.

llos de diecinueve de potencia
inferior.

A1 día siguiente, 3 de mayo,
el Mi.nistro recorrió las tres
grandes zonas regables del Plan
de Riegos del Alto Aragón (de
Zaragoza a Huesca), canal de
Monegros (con derivados de La
Violada y del Flemen), hasta la
sierra de Alcubierre ; canal del
Cinca y canal de Monegros, al
sur de la sierra de Alcubierre, o
sea una extensión de 178.000 hec-
tárea^, de las que 55.000 están
perfectamente preparadas para
recibir los beneficios del agua y
entrar i.nmediatamente en culti-
vo. Aquí el Ministro pt^do ver el
contraste que produce la peque-
ña zona colonizada a la que al-
canza deficientemente el agua
del canal de La Violada, conver-
tido en un vergel, con aquella
otra i.nm.ensa, reseca, que espe-
ra se la lleven los otros canales,
y e^cuchar el lamento triste de
los labradores, que, castigados
por cuatro largos años de sequía
ini.nterrum.pida, le pedían se hi-
ciera eCo ante el Gobierno de la
necesidad de concluir rápida-
m.ente la ob^ a hidráulica que
diera vida a la de colonización
realizada. Visitó los nuevos pue-
blos habitados de Puilato, Onti-
nar del Saz -donde vió el tra-
bajo de una espléndida fábrica
deshidratadora de alfalfa y de
piensos compuestos y una ex-
posición de maquinaria del Ins-

tituto- y El Temple del Caudi-
llo, y los sin habitar, pendientes
de que a sus tierras llegue el
agua de San Jorge, Frula y Mon-
tesusini, así como el poblado de
Montesoreto, en la zona regable
de Flemen, que tiene la caracte-
rística de estar cada vivienda en
la parcela respectiva, en forma
de cortijo, y en medio se halla
el centro cívico, con la iglesia, el
Ayuntamiento, escuelas, etcéte-
ra. Constarán estas zonas en to-
tal de dieciséis nuevos pueblos,
con mil novecientas trece vivien-
das, de los que están ya total-
m.ente construídos ocho.

La renta de estas zonas, ya
preparadas para el regadío, en
cuanto les llegue el agua será de
unos quinientos cincuenta y cin-
co mil)ones al año.

En el recorrido del día 4 el se-
ñor Cánovas pudo admirar el
fruto de la armonía producida
por el complem.ento de la obra
hi.dráu.lica a la agrícola al reco-
rrer las zonas colonizadas del
Valmuel, en la provincia de Te-
ruel, y en la marítimoterrestre
de la m.argen derecha del delta
del Ebro.

A1 llegar a Valmuel pudo sor-
prender la alegría que expéri-
m.entaban los labradores, que
hacía ocho días que por vez pri-
mera habían podido regar sus
cam.pos (siete días antes habían
llorado de emoción al ver llegar
el agua a sus tierras). Visitó la

obra hidráulica ya terminada del
pantano de Santaolea, capaz pa-
ra cuarenta millones de metros
cúbicos, y la Estanca de Alcañiz,
con capacidad de ocho millones
de metros cúbicos, que llegan a
las 2.374 hectáreas de tierras
preparadas por el Instituto Na-
cional de Colonización (a donde
el agua de la lluvia rio llegaba
nunca) a través de una red de
aceqttias principales de 35 kiló-
metros de extensión.

La obra agrícola realizada por
el Instituto en esta zona mon-
tuosa es perfecta y bella, por-
que en las t.ierras marginales ha
realizado una repoblación fores-
tal vistosa, a manera de peque-
ños parques entre las tierras de
labor y huertos. Se piensa aquí,
por iniciativa del Director Ge-
neral de Agricultura, hacer un

ensayo del cultivo del algodón.
Dos nuevos pueblos se alzan en
esta zona, Campillo de Franco y

Alpañes del Caudillo, capaces
para alojar 171 vecinos.

Por la tarde el señor Cánovas
recorrió la maravillosa obra
agrícola de la tierra ganada al
mar en el delta del Ebro, don-
de unas 1.200 hectáreas nuevas

se dedican principalmente al
cultivo del arroz, y donde ha
sttrgido el nuevo pueblo lleno de

color de Villafranco del Delta,
que habitan noventa y seis fe-

lices vecinos, antiguos braceros
agrícolas.

El día 5 comenzó la jornada el
señor Cánovas en Lérida, donde
labradores de las diferentes co-
marcas, enterados de su paso,
acudieron a saludarle y exponer-
le sus problemas. Los de Las Ga-
rrigas, que padecen también
cuatro años de sequía, se inte-
resaron por la creación de dos
em.bal^es: u.no, al sur de Pons, y
otro, el de Crúa, con los que
creen que podrían regar sus
campos. Luego visitó las zonas
del canal de Aragón y Cataluña.
que comprende las provincias de
Lérida y Huesca, y donde hay
una superficie actual para el
riego de 12.000 hectáreas, gran
obra realizada por el Instituto
Nacional de Colonización, que
comprende también tres nuevos
pueblos con 460 viviendas: Gi-
menells, el primero que constru-
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yó el Instituto, en 1944 ; Suchs y
Pla de la Font.

En Gimenells visitó una gran
fábrica deshidratadora de alfal-
fa y de piensos. En la finca de
Gimenells-Ota vió los trabajos
de nivelación de bancales que
realizan doce grandes máquinas
y el funcionamiento de la insta-
lación de riegos por aspersión.

Luego, en Berbegal, en la fron-
tera de Los Monegros, en la casa
solariega de los Cavero, hubo
una escena muy emotiva, en la
que en nombre de los labradores
de la zona don Miguel Cavero
expuso al Ministro la tragedia
que, por la sequía, desde hacía
cuatro años experimentaban los
agricultores, exponiéndoles a
una em.i.gración masiva. Habitan
una zona rica, donde la veleidad
meteorológica puede ser fácil-
mente corregida, pues puede ser
regada por el canal del Cinca,
único río español alpino. Falta
sólo hacer el canal.

De Berbegal penetró de nuevo
en Los Monegros, esas tierras
maravillosamente preparadas ya
por las modernas máquinas de
que la técnica dispone para ha-
cer vergeles, donde hay grandes
bancales como extensas sabanas
perfectamente nivelados, pero
yermos hasta que no les llegue el
agua, y en el sector tercero de
estos campos el Ministro presen-
ci.ó el trabajo eficaz de una gran
máquina para la apertura de ca-
nales de desagiie para el agua
que alguna vez les llegará, y que
también vale para construir ca-
nales de emergencia mientras la
obra hidráulica se realiza.

Finalmente, cerrada la noche,
visitó en el corazón de Los Mo-
negros el pueblo de Alcubierre.
A la natural ansiedad del an-
ciano Alcalde por la eterna se-
quía contestó así el señor Cáno-
vas: "Me llevo una preocupació_z.
Espero poder complacerles."

En todas partes la presencia
del Ministro fué acogida con ca-
riño y suscitó la esperanza de la
reali.zación de un plan gigan-
tesco que para sus habitantes es
nada menos que la razón de su
vida.

El viaje de regreso a Madrid lo
aprovechó el señor Cánovas pa-
ra visitar las repoblaciones efec-
tuadas en la Cuesta de la Mue-

la, en la carretera de Madrid a
Barcelona ; en la Sierra de la
Virgen, término de Villarroya de
la Sierra; en Monte Armantes y
cuenca del pantano de La Tran-
quera, que han arraigado muy
bien, pese a la sequedad de la
tierra.

Los frutos de la visita del se-
ñor Cánovas no se han hecho es-
perar. Cuatro días después, a su
propuesta, el Gobierno acordaba
lo siguiente:

1.° Autorizar al Ministro d°
Agricultura para condonar los
préstamos de semillas y abonos
concedidos por el Servicio Nacio-
nal del Trigo para las siembras
de 1955 y de 1956 y que por nu-
lidad de cosecha habían sido ob-
jeto de moratol•ia en los térmi-
nos municipales afectados por la
sequía.

2.° Otorgar una Inoratoria
para los préstamos de semillas y
abonos concedidos por el Servi-
cio Nacional del Trigo para la
campaña 1957-58 y que prácti-
camente hayan sido perdidos en
aquellas comarcas.

3.° Haciendo uso de la auto-
rización concedida con carácter
general, que por las Jefaturas
Agronómicas, previa justifica-
ción correspondiente al efecto,
se levante la obligatoriedad de
si.embra en secano para la pró-
xi.ma campaña en los términos
municipales afectados de dichas
comarcas.

4." Facultar al Servicio Na-
cional del Trigo para otorgar
nuevos préstamos de abonos y
semillas para la próxima siem
bra de 1958 a los agricultores del

secano que lo interesen, damni-
ficados en campañas anteriores.

5.° Facilitar por todos los me-
dios posibles el suministro de
piensos para las necesidades de
los agricultores damnificados, a
cuyo fin se autoriza al Servicio
Nacional^del Trigo para realizar
las adquisiciones precisas.

6.° Estimular al máximo la
construcción de aquellas obras
que, siendo de utilidad futura a
los planes de riego y coloniza-
ción, puedan ser ejecutadas por
los agricultores, a fin de que ob-
tengan empleo remunerador, ab-
sorbiendo el paro agrícola pro-
ducido por la sequía.

7." El Ministerio de Obras Pú-
blicas llevará a efecto con carác-
ter preferente las obras necesa-
rias para asegurar el funciona-
miento a plena carga de los ca-
nales en servicio.

8." Ratificar el criterio del
Gobierno de llevar a efecto la
inmediata realización, en plan
coordinado, de las grandes obras
de riego y colonización proyec-
tadas o en ejecución para apro-
^ echam.iento íntegro de las
aguas de los ríos Aragón, Gálle-
go y Cinca.

9." Acelerar las obras para
que el pantano de Yesa entre en
servicio a finales del año en cur-
so, a cuyo efecto por los Minis-
terios de Obras Públicas y Agri-
cultura se adoptarán simultá-
neam.ente las medidas precisas
para ultimar el sistema de ca-
nales y acequias necesarios pa-
ra el riego inmediato del mayor
número de hectáreas en la pró-
xima campaña.-C. E. S. de S.

OFFRTAS Y DEMANDAS

OFERTAS

VE,I^RINARIO DISPONLENIYJ DE LOCAL. p:eno centro de VALLADOLID.

con oficina aneja, admitiría representacio^es o exclusivas relac:onadas con

su profe.,ión. Sólo firmas importantes. Dirigirsc^: 8r. Martínez. Lonja, 1. Va-

lladolid.

DEMANDAS

Compro coche uJeep». Qimarro. A:ameda Mazarredo. 1'l bis Bilbau.
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MIRANDO AL EXTERIOR
INFLEXIONES EN LA POLITICA AGRARIA INGLESA

A.-Las relaciones entre Estado
y agricultores.

Muchos agricultores ingleses se
encuentran en trance de poder
respirar m,ás .libremente al des-
viarse de ellos la continua ame-
naza de la vigilancia de los Co-
mités de Condado. Como es sa-
b:do, según la Ley sobre la Agri-
cultura de 194^7 los «gentlemen^^
de estos Comités estaban con el
catalejo o: o av:zor sobre los la-
bradores para ver si exp'.otaban
las fincas cedidas, propias o en
arriendo, según las leyes de la
agronomía y las costumbres de un
buen padre de familia.

Recientemente, y con gran es-
cándalo, uno de estos Comités de
Condado ccliquidó» a una propie-
taria, lady Garbett, despojándole
del c^uso» de sus tierras -no de
la propiedad- por no cumplir los
precepto^ arriba menc:onados. La
marimorena que la distínguida
dama organizó a este propósito
ha sido uno de los factores que
han inclinado al Gobierno a re-
visar esta t:ránica dispos=ción de
la segunda parte de la Ley de
1947. De otro lado, estos poderes
d'ctatoriales estaban en ensayo
-durante once años-, y parece
ser que en los últimos tiempos los
ejemplos de los primeros han in-
ducido a los agricultores a seguir
la línea marcada por el Ministe-
rio de Agricultura, tan apretada-
mente, que el Gob:erno conside-
ra que la «clase» está ya lo su-
fic'entemente educada para aflo-
jar las clavijas en lo sucesivo.

A este objeto el Gob:erno in-
glés ha presentado recientemente
al Parlamento un proyecto de
Ley para asegurar una buena
agricultura.

Muchos agricultores considera-
rán que tai como está redactada
les afectará individualmente muy
poco ; pero la Ley es una medi-
c^a de importartĉia.

Los dir^gentes de la Unión Na-
cion.al de Aoricultores (N. F. U.),
por extraño que parezca, conside-
ran Que no deben desaparecer las
medidas d^sciplinarias para los
malos agricultores, pues ellos yuie-

ren velar por la buena reputación
de la agricultura inglesa y, por
otra parte, los propietarios ven en
estas medidas de vigilancia la ba-

se de la garantía de los precios
agrícolas que instituyó la Ley de

1547. Temen que si se rebajan
las medidas de control se deb:li-
ten las garantías de precios.

El Ministro de Agricultura, mís-
ter Hare, considera que este te-
mor es infundado. Las garantías
dé precios las instituyó la Ley en
su pr:mera parte, y el control so-
bre el cuítivo, en la segunda. Lo
dispuesto en la primera parte se
hizo sin referirse para nada a la
segunda.

S:n embargo, aunque la medi-
da es satisfactoria para el amor
propio «agrícola» de clase rural
inglesa, todos ellos están confor-
mes en que algo hay que hacer
para que se mantenga un nivel
ccd.ecente» del cultivo de la tierra.

Por lo que se refiere a los arren-
datarios, que son las dos terceras
partes de los agr=cultores ingle-
ses, la responsabilidad de que
practiquen una buena agricultura
se transfiere del Ministerio de
Agricultura y de los Comités de
Condado a los propietarios. El
propietario que crea que tiene
motivos de queja puede presen-
tar su caso al Tribunal Territorial
Agrícola, un organismo imparcial
nombrado por el Ministro de Jus-
ticia. El propietario puede pre-
sentar la demanda fundamentada
en que el arrendatario es un mal
labrador o que considere necesa-
rio un cambio de arrendamiento
para úna más sana explotación
del predio o por desavenencias
personales.

Ahora bien, la Ley da ciertas
curiosas calif'caciones como crpro-
pietario equitafivó y razonable»
que muestran el apego y la con-
fianza del pueblo ing^és en la ins-
titución del arrendamiento. Así
d=ce que «el Tribunal puede ne-
g;ar el consentimiento a la noti-
f'cación del desahucio si en to-
das ^circunstancias aparece ante
los jueces la posibilidad de que
un propietario equitativo y razo-

nable no ins:sitría en la pose-
sión».

En cuanto al arrend^atario, la
Ley le permite llevar ante el Tri-
bunal al propietar.o para reque-
rir de él el porporcionar, alterar
o reparar el capital fi^o necesario
para cumplir con lo estatuído, por
ejemplo, para la modernización
del establo o la explotación le-
chera.

Estas medidas, que quizás en
algunos países parezcan draco-
niánas, no son más que sabias re-
glas para fomentar una agricultu-
ra racional y mantenerla a un ni-
vel adecuado a los tiempos y ne-
cesidades actuales.

Respecto a los cultivadores di-
rectos, que constituyen un tercio
del total, no se les aplicarán otras
sanciones más que las económi-
cas, mientras no constituyan un
pel;gro para sus vecinos. Aqui se
presenta la mayor desviación de
la concepción de la Ley de 1947,
según la cual lo mismo arrenda-
tarios que propietarios quedaban
obligados a conformarse con las
reglas de una buena agricultura,
por lo menos... en el papel. En
la nueva Ley la severidad del pro-
ceso es menor y puede muy bien
evitarse cualquier tropiezo.

Una importante dispos:ción de
la Ley es aquella que autoriza al
Min^stro para actuar enérgica-
mente entre aquellos agricultores
que no combaten las malas hier-
bas en sus tierras y permiten que
éstas se extiendan a las de los
vecinos. El labrador oue incurre
en esta falta pagará una multa no
superior a 20 libras esterlinas y un
castigo de 20 chelines diarios si
no modif:ca la situación después
de estar convicto. Sin embargo,
el Ministro está autorizado Aara
enviar bombas y máquinas para
destruir las hierbas parásitas y re-
cibir un precio razonable por es-
tos trabajos del agricultor delin-
cuente.

Este procedim^ento se aplicará
no solamente a los pequeños agri-
cultores, sino también a los gran-
d.es propietarios -incluídos los
ferrecarr:les inQleses- y a todo
aquel que permita florecer las ma-
las hierbas causando perjuicios a
los de alrededor.

Hace tiempo la aeoc^ación de
propietarios rurales h^zo presión
sobre los poderes públicos para
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que se pudiera hacer una más rá-
p^ida y elfec.tiva irevisió^n ^de las
rentas a fin de ponerse a tono con
el aumento de los costes para la
conservación de los edificios agrí-
co'as y otros capitales fijos que
corre a cargo de los propietarios.
Hasta ahora las instrucciones a
los árbitros han sido las de fijar
una renta <<propiamente pagade-
ra», con lo que los árbitros fijan
una renta equivalente a la que
tierras semejantes pagan en la re-
gión. La discrepanc:a entre las
rentas y los costes de conserva-
ción es todavía muy considerable.

En muchos casos el estableci-
miento de nuevas rentas se ha he-
cho de acuerdo por ambas partes
sin dif-cultades, pero en los casos
litigiosos la frase «propiamente
pagadera^, ha jugado a disgusto
d.el propietario. La Ley, por lo
demás, dispone que el valor de
la renta sea el que ^^razonable-
mente pudiera esperarse que pi-
d.iera en el mercado libre un pro-
pietario bien d:spuesto a arren-
darn.

La Ley, en su totalidad, pare-
ce ser que es una medida útil pa-
ra le revisión de las relaciones
entre el Estado y los agricultores
y entre los propietarios y los
arrendatarios.

B.-La revisión de las garanfías
a las precios agrícolas.

Algo más movidita que a la re-
visión de las relaciones entre rEs-
tado y agricultores ha sido la
reacción de la Agricultura ingle-
sa al cambio de las garantías de
precios. Las medidas tomadas
pueden repercutir en las eleccio-
nes, y el part:do laborista ha to-
mado cartas en el asunto con las
consiguientes consecuencias par-
lamentarias.

Como es sabido, per la Ley so-
bre la agricultura de 1947 se co-
menzó un programa a largo pla-
zo para el desarrollo de la pro-
ducción agrícola en las Islas Bri-
tánicas, ^e preveyeron subven-
ciones y garantías de precios a
fin de que los de les artículos ali-
menticios no pasaran de un cier-
to n:vel y al m^smo tiempo que
los agricultores obtuvieran remu-
neraciones razonables por su tra-
bajo. Estos precios garantizados
se revisan todos los años con los

consiguientes dimes y diretes en-
tre el Gobierno y las asociaciones
agrícolas, principalmente con la
N. F. U. (Unión Nacional de
Agricultores).

Por las circunstancias de estos
últimos tiempos, como el incre-
mento de la producción agrícola
británica, que en el año 1957-58
ha aumentado en un b3 por 100
con relación a antes de la guerra
^i I por 100 con relación al año
anterior- y por el descenso de
los precios en el mercado mun-
dial, el coste del sostenimiento de
los prec:os agrícolas a cargo del
p^resupue^sto británico ha ascen-
dido notablemente. Este coste se
calcula que para el año fiscal en
curso ascenderá a 290 millones de
libras esterlinas, que comparado
con los 240 y los 206 de los dos
años anteriores, representa un
aumento apreciable. Como ade-
más el retroceso de los precios
mundiales de unos cuantos pro-
ductos agrícolas con sostén de
precio no ha terminado, este pro-
grama de sostenimiento de pre-
cios const:tuye una seria cargar
para el presupuesto británico,
que impide la eficiencia de cier-
tas medidas de lucha contra la
inflación.

La decis:ón gubernamental se
esparaba con gran ansiedad para
primeros de abr:l, apareciendo
puntualmente en forma de un li-
bro blanco.

Según esta alba publicación se
acortará la cantidad dedicada a
la garantía de precios en 19 mi-
lloaes de libras, píldora que ha
sentado a los agricultores como
de acíbar, por las razones que
luego se dirán. El Gobierno, por
la Ley de 1957, estaba facultado
para hacer una reducción hasta
de 21 millones de libras, pero las
asociac:ones agrícolas deseaban
que se de;aran las cosas al mis-
mo nivel o^con una reducción
máxima del 5 por 100. Pero la re-
solución ministerial amenaza en
reducir los ingresos de los agri-
cultores en 30 millones : 19 de re-
ducción y I I millones de aumen-
to de coste de praducción. Este
es el acíbar a que nos referíamos
arriba.

En el año 1957-58 se estima que
los ingresos de la agricultura as-
cenderán a 360 millones de libras
-314 en el año anterior-. Para

juzgar estas cifras ha de tenerse
en cuenta que las coñdiciones at-
mosféricas pueden originar cam-
bios notables de año a año. Re-
ducidas las cifras a condiciones
climatológ:cas normales, el pro-
ducto líquido de la agricultura
británica en el año 1957-58 se cal-
cula en 361 1/2 millones (333 I/2
en el año anterior). A base de es-
te cálculo oficial, con el nuevo
proyecto de sostenimiento de pre-
cios, el Estado se deglute más del
aumento experimentado en los
ingresos de los agricultores : 28
millones de excedente de ingre-
scs y 30 m;llones de déficit de
ingresos.

Con este bonito resultado no es
de extrañar que el descontento
crezca como la cizaña entre la
clase agrícola británica, y este
descontento puede constituir un
peligro político para los conser-
vadores, como la cizaña lo es pa-
ra las cultivos.

Pero no es solamente las reduc-
ciones de la garantía estatal lo
que más se critica, sino la forma
de distribuir estas garantías. Per-
manecen como la misma garan-
tía actual el ganado lanar para
carne, la lana, la cebada, la ave-
na, el centeno, la remolacha azu-
carera y la patata. Reciben una
superior garantía o subvenciones
el ganado vacuno de matadero y
los abonos nitrogenados, y, por
el ccntrario, pagan el pato de re-
ducción de garantía la carne de
cerdo, los huevos, la leche y el
trigo.

Claro es que esta distribución
de las ayudas tiene otros fines
que el de favorecer a unos y
chinchar a los de los cerdos, los
huevos, la leche y el tr:go ; tiene
por objeto encauzar la produc-
ción por los cam:nos que el Mi-
nisterio de Agricultura británico
supone conveniente.

El Gobierno es coñsciente de
este oficio secundario y en el li-
bro blanco expresa su disposición
a organizar la pos:bilidad de me-
didas especiales de ayuda a aque-
llos pequeños agricultores que se
encuentran en dif^cultades como
consecuencia de las reducciones
y cambio de distribución de las
subvenciones. Estas ayudas pue-
den incluirse en el proyecto so-
bre producciones marginales. -
Prouidus.
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El discurso del Ministro de Agii-
cultura en Valencia

Como ya conocen nuestros lec-
tores por la prensa diaria, y con
m.otivo de la inauguración de la
XXXVI Feria Muestraria de Va-
lencia, el excelentísimo señor
Niinistro de Agricultura, don Ci-
ri.lo Cánovas, pronunció un in-
teresante discurso, del que, dada
su importancia, vamos a entre-
sacar los párrafos referentes a
la agricultura.

El señor Cánovas dijo que el
viejo reino de Valencia tiene to-
davía inmensos recursos poten-
ciales, y es posible aumentar
sensiblemente su zona verde me-
diante un aprovechamiento in-
tegral del Júcar, del Turia y del
Cabriel, amén de otras muchas
pequeñas obras, hasta el extre-
mo de poder duplicar la actual
superficie regada con sus aguas,
pasando sólo en la huerta de
las 70.000 a las 120.000 hectá-
reas. Ello es realizable, y como
el Régim.en no busca más que
poner en marcha todas las fuen-
tes productivas del país, no ha
ha olvidado en esto a Levante,
y por ello creará los pantanos y
las acequias precisas para au-
mentar las posibilidades de rie-
go. Que esto no es ni fantasía ni
quimera, y sí realidad palpable,
nos lo revela clara y terminan-
temente la iniciación de las
obras de los pantanos de Con-
treras y Tous, y está ya redac-
tado el proyecto del canal su-
perior del Júcar que, partiendo
del pantano de Tous, llegará
hasta el río Turia. Se está per-
feccionando, como veis, el siste-
ma que hará lograr en un plazo
nada lej ano esas decenas de mi-
les de hectáreas que enriquece-
rán a Valencia y acrecentarán
el patrimonio agrícola español,
que ya se vislumbra al pensar
en la nueva vega que va a na-
cer junto a la vieja huerta, jun-
to a la huerta madre sobre la
que tanto sudor han derrama-
do los agricultores levantinos.

Pero puedo anunciaros que
todo esto se hará sin perjuicio
para nadie. Sabemos que exis-
ten intereses y derechos secula-
res sobre las aguas que es pre-

ciso respetar y sopesar. Hay que
proceder con mesura, sin pausa,
pero con prudencia, ya que, en
otro caso, se corre el riesgo de
que lo que se inicia con el no-
ble deseo de servir y enriquecer
a la región pueda ser ruinoso
para otros entrañables herma-
nos nuestros.

Valencia tiene una demogra-
fía siempre en aumento, y el
excedénte de su vitalidad se ha
canalizado tradicionalmente a
través de la emigración hacia
las tierras mediterráneas seme-
jantes. Es éste un tesoro huma-
no que se pierde para España.
Es preciso que el ingenio, la ex-
periencia, el sabér valenciano
del juego de la tierra con el
agua vaya a la demanda de re-
gadíos interiores en la Patria,
en comarcas que van siendo
rescatadas a la esterilidad o ven
incrementada grandemente su
fertilidad por obras hidráulicas,
en las que cabe el excedente de
esta vena humana y donde unas
promociones de campesinos sin
experiencia y sin tradición en
cultivos de huerta esperan vues-
tro ejemplo, lección y sabidtiría.

Todo esto no quiere decir que
vuestras posibilidades estén ago-
tadas. Existen, y muy importan-
tes, unas veces en la transfor-
mación del secano y otras en el
mejor cultivo de este mismo se-
cano. La técnica ha puesto hoy
a nuestro alcance medios l^asta
ahora desconocidos, y merced a
perforaciones pueden obtenerse
en unos días crecidos caudales
de aprovechamiento inmediato.
La máquina ha de ser vuestro
mejor. auxiliar y también exigi-
rá el concurso de capitales, ya
que iniciativa no falta, y por eso
el Ministerio de Agricultura,
atento a las necesidades de cada
lugar de España, os brinda los
equipos de perforación más mo-
dernos de que dispone y el au-
xilio económico y técnico a tra-
vés de sus instituciones, como
Crédito Agrícola y Colonización,
que han permanecido y perma-
necen alertas y vigilantes a las
necesidades, de la agricultura

nacional. Si esta labor de
transformación agrícola sabéis
complementarla con un incre-
mento de la industria valencia-
na, aquí, donde el espíritu de
empresa, la energia y decisión
son dones frecuentes, donde el
trabajador tiene preparación
adecuada y donde existe gran
presión de la demanda, podéis
en pocos años dar un paso de
gigante y continuar siendo
avanzada de un país como el
nuestro, incluso cuando éste se
encuentre en la fase más ade-
lantada de su marcha.

El Caudillo y su Gobierno-os
lo aseguro-no pueden olvidar a
quienes con su trabajo crearon
una riqueza como la citricola,
que constituye nuestra más
abundante fuente de divisas y
es la vena aorta de nuestro en-
grandecimiento, como tampoco
olvidan a quienes con un tan
denodado esfuerzo coadyuvan
también a la producción nacio-
nal, y en los años difíciles, en
que todo parece perdido, son
nuestra providencia, nuestro
único sostén, y con su sudor en
las mesetas frías, en las altipla-
nicies interiores, exigen a la ma-
dre tierra el sustento para to-
dos, arrancan pan para nuestros
hijos de unos terrones resecos,
y si no alcanzan a alumbrar
chorros de divisas, tapan la
grieta por donde éstas podrían
marchársenos y nos ahorran
con su esfuerzo titánico horas
de desesperación y amargas es-
trecheces.,

La primera cuestión que hay
que plantearse es la de si el
consumo de la naranja no pue-
de estimularse y favorecerse por
alguno de los medios que la téc-
nica moderna de la alimentación
pone a nuestro alcance. Puede
responderse sin el menor temor
que sí. En países como Estados
Unidos, cuya produccíón de
agrios, como sabéis, es muy im-
portante, el consumo del fruto
fresco sólo alcanza el 50 por 100
de la producción. El otro 50 por
100 se industrializa, pero no co-
mo recurso, sino como sistema,
y no para salvar los baches que
produce un exceso de fruto, un
taponamiento de mercados, un
envilecimiento de precios o una
helada tardía. Por medio de la
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industrialización sistemática y
económica, los frutos se mantie-
nen con toda su lozanía, de mo-
do tal, que invitan al consumo
permanente, con las ventajas
que da su perfecta conservación
por tiempo indefinido.

Con una industrialización mo-
derna del orden del 20 al 30 por
100 podríamos, por de pronto,
alargar el ciclo normal de con-
sumo, y sobre todo desconges-
tionar las salidas y disminuir
ese estado de agobio que azota
al litoral levantino m u c h o s
años. Podríamos mantener un
ritmo más constante de expor-
tación, conservando también la
regularidad de una fuente de
divisas y se evitarían esos sal-
tos bruscos que perturban el
equilibrio de nuestra balanza.
Podríamos, además, dar una ba-
talla definitiva a nuestros com-
petidores, nada despreciables y
cada vez más numerosos, y ob-
tener la victoria, sobre todo al
tipificar nuestros frutos, al ga-
rantizar seriamente, con mar-
c a s, determinadas calidades,
siempre las mismas, destinando
la fruta defectuosa de presenta-
ción a la industrialización de
que os hablo, sin olvidar -es-
cuchadlo bien- que la concu-
rrencia a los mercados no es, no
debe ser, por lo que a nosotros
se refiere, ni un pugilato ni una
carrera desenfrenada, para ver
quién llega primero y con ma-
yor número de cajas de fruto.
Nada de esto a la larga es bue-
no ni beneficioso, porque cons-
pira en favor del derrumba-
miento de los precios en el seno
de un mercado sobresaturado
de modo tan anárquico como
poco sensato. Frente a ello, su-
gerimos la necesidad de una ca-
nalización racional de la expor-
tación acordada y convencida
por vosotros mismos para alcan-
zar los mejores precios. Esto,
como sistema más conveniente
dentro de una situación de nor-
malidad, pues si fuese preciso, el
Gobierno, a n t e cualquier co-
yuntura de emergencia, y en
vuestra ayuda y en defensa de
la economía naranjera, estaría
como siempre dispuesto a adop-

tar las medidas que estimase
urgentes o necesarias. España es
la primera potencia citrícola
del Mediterráneo y no piensa en
abdicar de tal condición en nin-
gún mor.lento.

Aspiramos a extender e s t a
primacía a otras producciones
agrícolas en el seno de un mer-
cado europeo liberalizado. Ello
será posible dadas las condicio-
nes privilegiadas de nuestro cli-
ma en el conjunto del Viejo
Continente, siempre y cuando
podamos compensar e 1 factor
desfavorable q u e representa
nuestra pluviometría, insuficien-
te e irregular.

Y como para lograr esta com-
pensación no hay más camino
que el regadío, el Gobierno vie-
ne realizando una política hi-
dráulica encaminada al estable-
cimiento de nuevas superficies
regables que, en trance de eje-
cución a ritmo acelerado, nos
ofrece posibilidades que rebasan
sobre lo actual el millón de hec-
táreas.

No quiero terminar estas pa-
labras sin hacer mención, aun-
que sea muy ligera, a dos culti-
vos fundamentales para vuestra
economía: el arroz y el viñedo.
El primero de ellos ha rebasado
en producción las necesidades
nacionales de consumo y ha si-
do preciso buscar salida a los
excedentes más allá de nuestras
fronteras. Las transformaciones
en regadío realizadas durante
estos últimos años han dado lu-
gar a un aumento circunstan-
cial y necesario al tener que uti-
lizar el de esta gramínea para
el lavado preciso de tierras sa-
linizadas y estériles ; y si bien
el arroz, en los momentos difí-
ciles de aislamiento internacio-
nal, contribuyó a paliar la cri-
sis alimenticia de nuestro pue-
blo, y más tarde tuvo fácil aco-
gida en otros mercados, en estos
años de franca recuperación de
nuestra agricultura, coincidente
con la de otros países europeos
y asiáticos, ha planteado un
problema d e superproducción
que os ha originado las natu-
rales inquietudes.

A n t e ello, oportunamente,

fueron dictadas 1 a s medidas
conducentes a conseguir, de una
parte, la exportación de los ex-
cedentes a tenor de los precios
internacionales, y de otra, una
rentabilidad a 1 o s productos
arroceros. Tened la seguridad
de que el Ministerio de Agricul-
tura seguirá vigilante, atento al
sostenimiento de esta economía.
Prueba fehaciente nos la ofre-
cen las disposiciones por las
cuales el Servicio Nacional del
Tri.go se constituye en compra-
dor de las cantidades de arroz
que se le ofrezcan al precio se-
ñalado, precio de auténtica pro-
tección, que ha llevado la con-
fianza y sosiego a los cultiva-
dores de toda España.

Tampoco podemos olvidar la
importancia que en determina-
das zonas de Levante tiene el
vi.ñedo, importancia económica
y social. Superados los años de
crisis, esperamos confiados, pero
atentos, que vuestros tradicio-
nales vinos, al igual que los de
otras regiones, continuarán es-
tando presentes en los merca-
dos consumidores habituales. Y
es aquí de justicia señalar ese
magnífico esfuerzo realizado por
los agricultores para levantar
por doquier bodegas cooperati-
vas, como auténticas fortalezas
contra las veleidades del mer-
cado y la amenaza de los especu-
ladores. Una vez más el Minis-
terio de Agricultura, la Organi-
zación Sindical y el hombre del
campo han sabido formar un
frente único para conjurar un
grave problema que de otro mo-
do no hubiese podido quizá re-
solverse.

Valencia es una hija entraña-
ble de la Patria, y tengo sobra-
dos motivos para afirmar que
como tal será tratada. Yo os di-
go que Franco os tiene en su
corazbn y que quiere para los
valencianos un nuevo destino,
digno del genio y de la estirpe de
los hombres de este solar es-
pañol.

Una gran ovación cerró el dis-
curso del Ministro de Agricultu-
ra, que había sido interrumpido
varias veces por los aplausos de
la concurrencia.
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La revisión de los aranceles aduaneros
La aplicación de la Ley de 17 de

marzo de 1945 llevó al Decreto de
24 de julio de 1957, por el cual se
creó en el Ministerio de Comercio
una Junta para la revisión total de
los actuales Aranceles de Adua-
nas, que señala como fines de
aquélla actualizar la vigente Ley
de Bases Arancelarias, preparar
las bases de un nuevo arancel
adaptado a la nomenclatura apro-
bada por el Consejo de Coopera-
c:ón Aduanera de Bruselas y estu-
diar las valoraciones de las mer-
cancías como antecedente para la
fi^ación de derechos.

Dicha Junta es ^de constitución
compleja, pues consta desde su
vértice a las ramificaciones de un
Pleno presidido por el Ministro de
Comercio, Comis:ón permanente,
Comis:ón de Trabajo y Secretaría
Técnica Administrativa. En la Co-
misión permanente figuran repre-
sentantes de los Ministerios llama-
dos económicos (Hacienda, Agri-
cultura, Industr:a y Comercio), del
Min:sterio de Asuntos Exteriores,
del Consejo de Economía Nacio-
nal, de la Delegación Nacional de
Sindicatos, de las tres Facultades
de Ciencias Económicas, del Con-
sejo Super:or de Cámaras de Co-
mercio, Industria y Navegación y
del Fomento del Trabajo Nacional
de Barcelona.

Es ostensible la falta de repre-
sentación de las Cámaras Sindi-
cales Agrarias, pero sobre todo se
echa de menos en las Comisiones
de Trabajo, donde, aunque la or-
ganización sindical está amplia-
mente repres^ntada por diversos
s:ndicatos, según la naturaleza de
las partidas del Arancel que se
estudian, no hay repersentantes
directos como tales de dichas Cá-
maras ni de las Hermandades Sin-
dicales Agrarias, como genuinos
portavoces de 1 o s productores
agrícolas y ganaderos, que pudie-
ran unir su opinión a las represen-
tacioaes del Min:sterio de Agricul-
tura ; cierto que ello se ha palia-
do por la amplitud del Decreto,
que permite recabar todo género
de colaboraciones de entidades y
organismos ; pero de todos modos
no cabe duda que sería útil dar
estado oficial a tal representación
ampliando las Comis:ones de Tra-

ba;o y Permanente, sobre todo
existiendo precedentes de amplia-
ciones para recoger a otras repre-
sentaciones.

La necesidad de un nuevo Aran-
cel que sustituyera al vigente, qu°
data del año 1922, se venía sin-
tiendo hace muchos años, pero so-
bre todo en los cinco últimos se
han acumulado los impactos que
probaban que el instrumento de
que se disponía no estaba a la al-
tura de las necesidades actuales,
en que la tecnología ha introduci-
do millares de artículos nuevos
cuya clas:ficación arancelaria era
imperfecta ; que hay corrientes de
colaboración y superación nacio-
nal a las que España se está in-
corporando o estudia su adapta-
ción a nuevas situaciones, como el
Mercado Común o el Area del Li-
bre Cambio ; ha cambiado profun-
damente la estructura económica
de nuestro país, que de predomi-
nantemente agraria va tomando,
cada vez más acusadamente, sig-
nos industriales, intereses é s t o s
que por la mejor organización de
sus productores, indudablemente
derivada de su mejor preparación,
tienen acceso más fácil a una pre-
ocupación política con su reflejo
en medidas prácticas.

Se pretende que el nuevo Aran-
cel no tenga un fin fiscal más que
«por añadidura», y sí, en cambio,
que sea un instrumento aplicable a
una polít:ca económica que, ver-
tiendo al interior del país las con-
secuencias de la colaboración eco-
nómica supranac:onal dentro de
ciertas áreas, dé lugar a la mejora
económica de cada uno y todos
los españoles, que es decir a la
mayor prosperidad del país.

Por supuesto, el nuevo Arancel
se supone va actuar sin las pertur-
baciones que ha originado una eta-
pa de nuestra historia económica
como consecuencia de necesida-
des perentorias que a nadie han
pasado desapercibidas.

Por tanto, las restricciones cuan-
titativas a través de licencias de
importación y exportación ; altera-
c:ones de precios a base de pri-
mas ; retornos o efectos indirectos
del valor sin competencia de una
licencia bien concedida ; cambios
monetarios diferenciales que alte-

ran no sólo los niveles de protec-
ción arancelaria, sino las mismas
escalas de precios, etc., se supone
que van a desaparecer para impe-
rar el principio de la libertad de
comercio, sin otras lim^taciones
que las derivadas de motivos ge-
nerales de tipo económico o de
seguridad nacional, igual que ha-
cen todos los países, pero sin dar
lugar a discriminaciones entre in-
dividuos o entre países.

Las comisiones de trabajo están
actuando con gran actividad, apo-
yándose en estudios específicos
por partidas realizados por la Se-
cretaría General de la Junta, la
Organización S:ndical, Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación
o en estudios de tipo más general
del Instituto de Cultura Hispánica,
Consejo de Economía Nacional,
Secretarías Técnicas y Direcciones
Generales de los Departamentos
ministeriales, estando a punto de
hacer propuestas a la Junta Per-
manente, una vez superada la gran
d:ficultad de fijar una Metodología
de trabajo, para cuyo fin se tiene
en cuenta el texto de las partidas
arancelar:as, los valores internacio-
nales de las mercancías, la tarifi-
cación, la forma de adeudo, el
fundamento teórico y práctico de
la tarificación propuesta, la com-
paración de los Aranceles de di-
versos países, la renta vigente y la
que se obtendría con la nueva ta-
r:ficación, etc.

En lo que se refiere a las parti-
das en que está directamente in-
teresado el Ministerio de Agricul-
tura, se ha realizado una distribu-
ción por la Comisión permanente,
en que se recoge la especialización
de trabajo, a la vez que una d:stri-
bución de volumen de traba^o
igualatoria entre los distintos miem-
bros de la Comisión permanente.

Estos artículos son los siguien-
tes, siguiendo la clasificación del
Arancel de Bruselas :

Capítulo l.° Animales vivos.
Capítulo 2.° Carnes y despojos

comest:bles.
Capítulo 4.° Leche y productos

lácteos, huevos de ave, miel na-
tural.

Capítulo 5.° Otros productos de
origen animal.

Capítulo 6.'° Plantas vivas y pro-
ductos de la floricultura.

Capítulo 7.° Legumbres, plan-
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tas, raíces y tubérculos alimenti-

cios.

Capítuol 8. ' l^ rutos comestibles.
cortezas de agrios y melones.

Capítulo 9." Café, té, mate
especias.

Capítulo IU. Cereales.

Y

Capítulo II. Productos de la
molinería ; malta, almidones, fécu-
las, gluten, harina.

Capítulo 12. Semillas y frutos
cleaginosos, semillas, simientes y
f^utos diversos.

Capítulo 13. Materias primas
vegetales, tintóreas o curtientes ;
^acmas, resinas y otros jugos y ex-
tractos vegetales.

Capítulo I5, Grasas y aceites
(animales y vegetales) ; productos
de su disociación ; grasas alimen-
ticias elaboradas ; ceras de origen
animal o vegetal.

Capítulo 16. Pre p a r a dos de
carne.

Capítulo 17. Azúcares y confi-
turas.

Capítulo 18. CCacao y sus pre-
parados.

Capítulo 19. Preparados a ba-
se de cereales, harinas o féculas ;
productos de pastelería.

^:apítulo LU. Preparados de le
^,umbres, hortalizas, frutas y otras
plantas o partes de planta.

Capítulo 21. Preparados ali-
menticios diversos.

Capítulo 22. Bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagres.

Capítulo 23. Residuos y desper-
dicios de las industrias alimenti-
cias ; alimentos preparados para
animales.

Capítulo 24. Tabaco.
Capítulo 29. Productos quími-

cos orgánicos. (Alcoholes, materia
prima para insecticidas, hierbici-
d.as, etc., alcaloides y glucósidos.)

Capítulo 31. Abonos.
Capítulo 32. Extractos curtien-

tes y tintóreas ; taninos y sus de-
rivados ; materias colorantes, co-
lores, pinturas, barnices y tintes :
mastiques, tintas.

C:apítulo 33. Aceites esenciales
y resinoides ; productos de perfu-
mería o de tocador ; cosméticos.

Capítulo 38. Productos diver-
sos de la industria química. (Des-
infectantes, insecticidas, fungici-
das, herbicidas, etc.)

Capítulo 41. Pieles y cueros.

C;apítulo 43. Peletería y con-
fecciones de peletería ; peletería
fact_cia.

Capítulo ^U. Seda, borra de se-
da y borirllas de seda.

Capítulo 51. Textiles sintéticos
y artificiales continuos.

Capítulo 53. Lana, pelo y cri-
nes.

Capítulo 54. Lino y ramio.
Capítulo 55. Algodón.
Capítulo 57. Las demás fibras

textiles vegetales.
Capítulo 84. Calderas, máqui-

nas, aparatos y artefactos mecá-
nicos (maquinaria agrícola).

Capítulo 87. Vehículos auto
móviles. (Tractores.)

El nuevo Arancel podría estar
censtantemente actualiza ĉo para
poder seguir con flexibilidad y
eportunismo las variaciones de ca-
rácter comercial y económico que
se producen con tanta rapidez en
el mundo actual, introduciéndose
las mod^ficaciones parciales que
respecto a tarificación y subdivi-
siones se crean necesarias para
perfeccionar los fines económicos
o fiscales del Arancel promu;gado.

^/AV/C(/LfORES CANADEROS/
6 _ . . - ^

SEMILLAS DE ALFALFA Y TREBOL VIOLETAm
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la festividad de San Isidro Labrador
Como en años anteriores, la

festividad de San Isidro Labra-
dor, Patrono de los Cuerpos
Agronómicos, ha sido celebrada
con diversos actos organizados
por la Asociación Nacional de
Ingenieros Agrónomos.

El día 13 de mayo, y en el sa-
lón de actos del Instituto de In-
genieros Civiles, se celebró un
coloquio sobre el tema general
"Extensión Agrícola", siendo los
ponentes los Ingenieros agróno-
mos don César Fallola García,
que abordó las cuestiones de qué
es y cómo trabaja el Servicio de
Extensión Agrícola en España;
don Carlos Roquero de Laburu,
que trató de las relaciones en-
tre la extensión, la enseñanza y
la investigación agrícolas, y don
Ramón Beneyto Sanchiz, que se
ocupó del personal del Servicio
de Extensión Agrícola en Es-
paña.

El 14 de mayo, y en el mismo
lugar, se desarro116 otro coloquio
sobre los procedimientos quími-
cos y biológicos para la defensa
de los cultivos. Se subdividió el
tema en tres partes: de la pri-
mera -problemas de actualidad
relacionados con la lucha quími-
ca- fué el ponente don Miguel
Benlloch Martínez ; la segunda,
que versó sobre posibilidades de
la lucha biológica y su interfe-
rencia con la lucha química, fué
desarrollada por don José del
Cañizo Gómez, y de la tercera
-realización práctica de los tra-
tamientos- fué ponente don
José María Sanz Martínez de
Ubago, Ingeniero agrónomo, co-
mo los dos anteriores.

Abierta discusión sobre las
preguntas planteadas por los
respectivos ponentes, ésta muy
animada y se llegó a muy inte-
resantes conclusiones.

El mismo día 14, por la tarde,
tuvo lugar, también con mucha
animación, la Asamblea general
ordinaria de la Asociación Na-
cional de Ingenieros Agrónomos,
que fué presidida por su presi-
dente, que lo es a su vez del Ins-
tituto de Ingenieros Civiles, el
Ingeniero agrbnomo excelentísi-
mo señor don Gabriel Bornás de
Urcullu.

El día 15, festividad del San-
to Patrono, se celebró en la san-
ta iglesia catedral una misa de
pontifical a cargo del ilustrísimo
y reverendísimo Obispo Patriar-
ca, doctor Eijo y Garay, y a cuyo
solemne acto asistió una nume-
rosa concurrencia, presidida por
el excelentísimo señor Ministro
de Agricultura, acompañado del
Subsecretario, Directores gene-
rales y alto personal del Depar-
tamento.

A primera hora de la tarde se
celebró el tradicional almuerzo,
al que también asistieron el se-
ñor Cánovas y demás persona-
lidades antes citadaĉ. El presi-
dente de la Asociación, señor
Bornás, pronunció unas palabras
en las que tras de agradecer la
asistencia al señor Ministro de
Agricultura y restantes autori-
dades, dijo que quería expresar
el estado de ánimo de la profe-
sión, que si bien mantiene su
inquebrantable fe en sí misma y
en sus posibilidades, pasa por
un momento de insatisfacción,
que es desde luego signo impues-
to por las circunstancias en que
han de desarrollarse sus activi-
dades, pero a ello se une la ne-
cesaria e impuesta lucha por la
existencia. Cada vez es más difí-
cil realizar una actividad con
tranquilidad, pues si hemos de
actuar en muchas esferas para
las que estamos capacitados, el
ambiente que rodea la profesión
es difícil y poco claro. No nos
asusta una lucha en que nues-
tra capacidad sea puesta en
juego, sino que existan concep-
tos o apetencias injustos que
quieran limitar el ejercicio de
la profesión. Las armas de esta
lucha no siempre son iguales,
como ha ocurrido con determi-
nadas campañas de Prensa en
las que se vertieron conceptos
que desorientan a la opinión pú-
blica, o al aprovechar coyuntu-
ras que podrían llevar a alguna
disposición oficial orientaciones
cuya trascendencia se manifes-
tara en el futuro. Continuó su
disertación el señor Bornás acla-
rando que no se interpreten sus
palabras como una cuestión de
defensa del Cuerpo, sino con el

deseo de que la lucha sea cara
a cara, abierta a todas las ideas
y sin ningún arma especial. Alu-
de posteriormente al éxito de
los coloquios y de las Jornadas
Agronómicas y la destacada ac-
tuación que en ellas ha tenido
el elemento joven, dedicando un
recuerdo entrañable a la expe-
riencia legada por los compañe-
ros ya jubilados. Dirigiéndose al
señor Ministro, dice que los In-
genieros, que dan siempre una
sensación de sinceridad, com-
prensión y disciplina, están dis-
puestos al mayor esfuerzo y a
colaborar hasta el sacrificio que
exige el actual momento del
país. Teimina poniéndose bajo
la advocación de San Isidro, que
al fin y al cabo sentía las mis-
mas preocupaciones, pidiendo
que se resuelvan con su santa
serenidad y tranquilidad. El se-
ñor Bornás fué muy aplaudido
al terminar su enjundiosa diser-
tación.

A continuación se levantó el
excelentísimo señor Ministro de
Agricultura, don Cirilo Cánovas,
quien comenzó agradeciendo a
San Isidro la ocasión que un año
tras otro nos depara de honrar-
le primero a él con nuestra de-
voción y honrarnos a nosotros
mismos con este despliegue
amistoso y entrañablemente fra-
terno.

Antes de continuar dedique-
mos un sentido y emocionado
recuerdo a aquellos c^mpañeros
nuestros que ya no pueden com-
partir físicamente con nosotros
el calor de la amistad. Yo re-
sumo y simbolizo las virtudes y
los méritos de todos los que afa-
nosamente trabajaron en amor
a España en un compañero emi-
nente, prestigio del Guerpo, cu-
yas prendas personales supieron
conquistar la estimación y el
afecto de cuantos le conocimos:
Vicente Boceta. Su plena dedi-
cación a las tareas investigado-
ras, su capacidad y su inteli-
gencia se aplicaron íntegra y ge-
nerosamente al servicio del cam-
po y de España. Por eso yo pido
para él y para todos los demás
compañeros que ya dejaron
nuestras filas el cariño, la emo-
ción y el respeto de ios que to-
davía podemos luchar tras la
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bandera que ellos honraron con
fidelidad y sacrificio.

Es éste un ínstante propicio
para rendir un balance de la la-
bor realizada en el año que ter-
mina. Y no ha de ser preciso
--ya que estáis todos en el secre-
to-que este balance sea exce-
sivarnente detallado. Los gran-
des capítulos de nuestra agri-
cultura siguen escribiéndose con
letra clara de trazo vigoroso.
Esta es la obra común, la gene-
ral empresa en la que todos y
cada uno de nosotros somos un
soldado activo, un centinela vi-
gilante. Fruto de esta actividad
y esa vigilia ha sido la obra co-
lonizadora desarrollada en la
transformación en regadío de
más de 48.00 hectáreas, la con-
centración parcelaria de unas
50.000 hectáreas, la celebración
continuada de cursos de forma-
ción profesional, la fundación
de nuevas explotaciones agrarias
familiares protegidas, la realiza-
ción de obras de conservación y
defensa del suelo en varios mi-
les de hectáreas y la puesta en
marcha de nuevas Agencias de
Extensión Agrícola, así como,
entre otras, la iniciación de una
política de piensos, unida a la
de mejora y fomento de nues-
tra ganadería en su concepción
más amplia y concreta, para el
mejor aprovechamiento de la
capacidad productiva de la tie-
rra, a través de una agricultura
diversificada.

Suceso de especial importan-
cia ha sido la elevación del pre-
cio del trigo, al igual que el de
otros productos que lo tienen fi-
jado en producción como punto
de partida hacia una méta de
trascendental interés, no ya só-
lo para el presente, sino para el
futuro de nuestra agricultura.
Y es que, si bien nosotros tene-
mos el deber de enfrentarnos
resueltamente con una cuestión
tan delicada como el reajuste de
precios, tenernos también la
obligación de hacerlo, siempre
que las circunstancias lo permi-
tan, sin echar mano para su re-
solución a expedientes elemen-
tales y, por consiguiente, al al-
cance de cualquier arbitrista.
E1 asunto de los precios requie-
re desembocar en una política
de estabilización basada en la
disminución de los precios de
coste y en el aumento de la pro-

ductividad. Aquí está la clave de
nuestro progreso futuro, que,
por una parte, permitirá elevar
el nivel de vida de productores y
consumidores del campo y de la
ciudad, y, por otra, nos situará
adecuadamente ante las contin-
gencias de un mercado exterior
en trance de acusada evolución.

Puedo aseguraros que para
nosotros la meta está perfecta-
mente clara y definida. Las me-
didas para alcanzarla han sido
estructuradas después de un
cuidadoso y concienzudo estudio,
que se ha traducido en un plan
concreto para el perfecciona-
miento y expansión de nuestra
agricultura. Este programa im-
plica tanto un cambio en la es-
trutura agraria cuanto, y muy
especialmente, la mejora de la
agricultura tradicional mediante
la prestación de una asistencia
que comprende elementos de
producción y la técnica más
adecuada y depurada para su
desenvolvimiento.

En este ambicioso plan vos-
otros no sois espectadores, sino
actores. Vosotros y yo somos co-
mo la tripulación de un mismo
barco, como las piezas de un en-
granaje que no admite un fallo.
Sé que no es necesario que os lo
diga, pero me gusta recordaros
que los Agrónomos estamos tra-
bajando en equipo y que es de-
ber nuestro seguir haciéndolo
duramente, sin descanso, por el

bien ;̂ el engrandecimierrto de
España y por la honra del Cuer-
po al cual pertenecemos. Y no
os insisto más porque estoy se-
guro de contar con vuestra leal
colaboración y vuestro entu-
siasmo.

Compañeros y amigos: Gra-
cias por vuestra atención y, so-
bre todo, gracias, muchas gra-
cias, por la ayuda que me pres-
táis. Os dije al comenzar mis
palabras que hoy honrábamos a
San Isidro con nuestra devoción
y nos honrábamos a nosotros
mismos en este conclave de fra-
terna amistad. Esta mañana re-
zamos ante la sublime reliquia
del Santo Patrono; justo es que
ahora levantemos nuestras co-
pas y bebamos por la amistad
sincera, por la amistad sin fisu-
ras que nos hace amigos y com-
pañeros unidos por sent:mientos
de hermandad y patrintismo a
quienes vestimos con orgullo el
mismo uniforme. Por vuestra
salud, por Franco y por Es-
paña."

El señor Cánovas fué caluro-
samente aplaudido por los nu-
merosos asistentes al acto.

Finalmente, a última hora de
la tarde, tuvo lugar la habitual
procesión, que salió de la santa
iglesia catedr•al, y a la que asis-
tió, en representación del Mi-
nistro, el ilustrísimo señor Di-
rector general de Agricultura,
don Antonio Moscoso Morales.

COSECHADORAS DE LUPULO
Para la cosecha de lúpulo del

pasado año funcionaron por pri-
mera vez en la mayor región
alemana de cultivo de lúpulo, la
de Hallertau, nueve cosechado-
ras inglesas y cinco belgas. So-
licitado por la Asociación Ale-
mana de Cultivadores de Lúpulo,
el Instituto Bávaro para Maqui-
naria Agrícola y Mecanización
en Weihenstephan investigó el
rendimiento de distintos tipos
constructivos, la cantidad nece-
saria de mano de obra, la cali-
dad de las plantas recolectadas
y las pérdidas. Como resultado
de dichas investigaciones se han
podido encontrar ciertas relacio-
nes entre la capacidad, los gas-
tos, cantidad de mano de obra y
calidad del material recolecta-
do. También fué posible indicar
más o menos exactamente las

superficies de recolección más
convenientes a los distintos ti-
pos de máquinas. Se hicieron
además algunas proposiciones
de reforma.

Los resultados obtenidos serán
examinados otra vez en la cose-
cha 1958, ya que se ha demos-
trado que en el primer afio de
funcionamiento la organización
de la mano de obra no fué sa-
tisfactoria en muchos casos. De-
bido a la escasez de ésta, se pue-
de contar con una expansión
progresiva de las cosechadoras
de lúpulo. La continuación de
las investigaciones es por ello
muy importante, y más todavía
porque al comprar las máquinas,
cuyos precios varían entre 25 y
27.000 DM, la Asociación pone a
disposición parte de los medios
necesarios.
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Nueva promoción de Ingenieros agrónomos
El pasado día 23 de abril se ce-

lebró en la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Agrónomos e)
solemne acto de entrega de títulos
a la promoción número 97, corres-
pondiente al año 1957.

El acto, que fué pres:dido por los
ilustrísimos señores Directores Ge-
nerales de Agricultura y de Ense-
ñanzas Técnicas, comenzó por
una conferencia pronunciada por
el profesor ilustrís:mo señor don
Manuel María de Zulueta, que
versó sobre el tema «Problemas
sociológicos del campo españoln.

Tras unas palabras del Director
del Instituto Nacional Agronómico,
el ilustrísimo señor Director Gene-
ral de Enseñanzas Técnicas felici-
tó a los nuevos Ingenieros y les
exhortó para que traba'.aran con
todo entusiasmo en beneficio del
progreso de la agr:cultura españo-
la. A continuación se procedió a
la entrega de títulos. La nueva
promoción se compone de la se-
ñorita María del Carmen Nieto Os-
tolaza, don Luis María Ortz de
Zárate y Ch-begozo, don José Gon-
zález Delgado, don Alvaro Plan-
chuelo Prieto, don Alvaro Cubillo
y de Merlo, don César Gómez
Campo, don César García Herre-
ro, don Eloy Mateo-Sagasta Az-
peitia, don Jesús Fernández y Mo-
reno, don Julio Berbel Delgado,
don Rafael Moro Serrano, don Ra-
món de la Azuela y Rodríguez,
don José Antonio Cabañas Co-
lom, don Juan Simarro Marqués,
don Fernando López de Sagredo
y L. de Sagredo, don Fernando
Gil-Albarellos de las Rivas, don
Anton'o Aberturas Aguado, don
Luis Ballesteros Aguiló, don Angel
Ruiz Fidalgo, don Miguel Durán
García, don Fernando Henríquez
de Luna y Treviño, don Manuel
Antón Blázquez, don Vicente An-
dréu Pastor, don Luis Mellado y
Brauns, don Juan Manuel Corcha-
do Enríquez, don Isidro García del
Barrio y Ambrosy, don Ricardo
Despujol Trénor, don Rafael Gar-
cía Payá, don José María Gómez
y Calvo, don Luis Candel Fabre-
gat, don Aurel:o Ruiz Martínez,
don Fernando Acedo-Rico Sem-
prún, don Juan Pedro Martínez
Lavado, don Manuel Tellado Cor-
tés. don Alberto Frías Rui^. don

Guillermo de Olives Mercadal, don
Julián Enrique Matamoros Sán-
chez-Capuchino, don Julio Pérez y
Flórez, don Francisco Rueda No-

gueras, don Rafael Ruiz-Fornells
González, don José Hernández Mi-
nagorre, don Tomás Verda Núñez-
Arenas, don Enrique Navarro Mar-
tínez, don Angel Esteban Fernán-
dez y don Heliodoro Martínez
Montero.

Los vinos procedentes de híbridos
productores dire^ctos

^lna importante casa exportado-
ra de vinos españoles se vió des-
agradablemente sorprendida al ser-
le denegada la entrada en Alema-
nia de una partida de vino tinto
por una aduana de aquel país upor
contener vino procedente de uuas
d^ híbridos o /^roductores direc-
fosu.

^ En qué características se fun-
dó la aduana para rechazar dicho
vino, caracterizándolo como pro-
cedente de dichas cepas ? Las pro-
piedades de sabor, aroma, etc., de
los vinos de híbridos productores
directos, aunque diferentes de los
vinos elaborados a base de las ce-
pas europeas, suelen ser en reali-
dad insuficientes para certificar la
presencia de las uvas de dichas
cepas, y las diferencias resultan
inapreciables en las mezclas con
uvas o vinos corrientes.

La Estación de Viticultura y
Enología de Villafranca, a la que
se le sometió la consulta del pro-
blema, consideró por la informa-
ción bibl:ográfica de que disponía
que era factible determinar la pre-
sencia de caldos procedentes de
uvas de productores directos, en
mezcla con vinos de uvas euro-
peas, mediante análisis cromato-
gráfico de sus colorantes.

El método analítico de la frag-
mentación cromatográfica se basa
en la diferente solubilidad de las
sustanc:as en un sistema de dos
fases líqu^das, una de las cuales
es móvil y la otra fija, a través de
un soporte, que puede ser una ti-
ra de papel de filtro. La fase es-
tacionaria está constituída por
agua, que impregna el papel de
filtro, y la otra, de uno o más di-
solventes orgánicos saturados de
agua ; esta fase móvil transcurre
por capilaridad, de una manera
ascendente o descendente, según
se desee. por el papel de filtro. Si

el coeficiente de partición de los
constituyentes entre los disolven-
tes que recorren el papel y el
agua que lo impregna es suficien-
temente diferenciado, las veloci-

dades respectivas de migración se-
rán diferentes y las micelas de la
sustancia se separarán y quedarán
marcadas en el papel a distintos
planos y con diferente intensidad,
según su concentración.

De esta forma se obtiene lo que
se llama un cromatograma. Si las
sustancias son coloreadas, como
en el caso de un vino tinto, las
manchas se ven directamente y
en posición determinada a cada
uno de los componentes de la mi-
cela. Si las sustancias son incolo-
ras, se pueden revelar mediante
reactivos específicos.

La ident:ficación de las sustan-
cias localizadas en cada una de
las manchas del cromatograma se
efectúa teniendo en cuenta su po-
sición, determinada por el valor
Rf, que queda fijado por la rela-
ción entre la distancia recorrida
a partir del punto donde se depo-
sitaron y el disolvente móvil.

Este método cromatográfico lo
aplicó Pascal Ribereau-Gayon a
la investigación de vinos tintos
procedentes de uvas de producto-
res directos franceses, buscando la
diferenciación de las sustancias
colorantes respectivas en compa-
ración con las uvas europeas. En
sus ensayos obtuvo cromatogra-
mas similares a los de la figura.
por el que se puede observar una
diferencia bastante notable entre
vinos de cepas europeas y vinos
de cepas híbridas.

Nosotros aplicamos la misma
técnica al caso del problema que
se nos había presentado, y real-
mente el cromatograma que obtu-
vimos comparando t r e s vinos
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(uno, vino de cepa europea Su-
mell, que se cultiva mucho en
nuestra comarca ; otro, el vino
problema, y el tercero, vino de
mezcla de Sumoll con híbrido) de-
mostraba que el vino problema
d.aba una fragmentación en las
materias colorantes muy parecida
al vino con híbrido y muy dife-
rente al vino que no contenía hí-
brido, por lo que, sin disponer de
datos suficientes procedentes de
un estudio cromatográfico extenso
de los vinos de nuestras cepas y
de cepas de híbridos, no nos per-
mitía impugnar el haber rechaza-
d.o Alemania la entrada del vino
en cuestión.

Como este problema p u e d e
afectar y perjudicar considerable-

mente ia economía vitivinícola de
exportac.ón de nuestro país, el
Instituto de Investigaciones Agro-
nómicas, a través de sus centros
enológ^cos especializad.os, se pro-
pone es!udiar'_o a fondo, ya que
si, por estar prohibida legalmente
su explotación, no hay plantacio-
nes de importancia de híbridos
productores directos, interesa pre-
cisar hasta qué punto puede afir-
marse la exactitud del dictamen,
cuando se trate de la posibilidad
de que alguna de las variedades
tintas de nuestro país contenga al-
guna materia de reacción análo-
ga a las de los híbridos, lo que
podría dar lugar a que fueran re-
chazados vinos que legalmente no
pueden tener ningún reparo.

tino Alvarez García, de Barcemlla
de Piélagos (Santander).

Cuartos premios : a don Arturo
Martínez Sintes, de Ayelo de Mal-
ferit (Valencia} ; a don Arturo
Francisco Lorido, de Castropol
(Oviedo} ; a don Andrés Magarzo
Ale^-o, de Villanueva del Campo
(Zamora) ; a don Juan José Hur-
tado Vera, de Belvis del Jarama
(Madrid), y a don Lorenzo García
Calzada, de Bercial (Toledo).

Por último, se adjudican dos
prem_os nacionales de Ofic:os
agrícolas a los señbres siguien-
tes :

Dan Francisco Betrán ^Terren,
del Coto Escolar uCollarada», de
Villanúa (Huesca), y don Manuel
García-Mora Isidoro, de la Mu-
tualidad y Coto Escolar aNuestra
Señora del Perpetuo Socorro», de
Don Benito (Badajoz).

También en el mismo Bo^etín, y
por Orden del Ministerio de Agri-
cultura de 6 del actual, se publica
la lista de premios otorgados con
motivo del sexto cencurso nac^o-
nal de fotografías agrícolas, fores-
tales, ganaderas y de industrias
derivadas.

Premios de Investigación agraria, Prensa Agrícola,
Maestros nacionales, Oficios agrícolas y fotogrofías

En el Bolefín Oficial de1 Estado
del día 15 de mayo de 1958 se
Fublica una Grden del Ministerio
de Agricultura fecha 12 del mis-
mo mes por la que se declara de-
sierto el concurso para la adjudi-
cación de los Premios Nacionales
de Investigación Agraria, por no
ajustarse los trabajos presentados
bajo los lemas uHordeumn y uRe-
pob?ando» a las bases de la con-
vocatoria de referencia, las cuales
exigen que tales trabajos sean
completos y sienten conclusiones
prácticas de carácter definitivo.

Se adjudican los seis premios de
Prensa agrícola a los señores si-
guientes :

Primer premio, a don Eliseo de
Pablo Barbados.

Segundo premio, a don Rafael
Romero Montero.

Tercer premio, a don Miguel
Doaso Olasagasti.

Cuarto premio, a don José Ma-
ría del Rivero.

^uinto premio, a don Ginés de
Gea Amorós.

Sexto premio, a don Luis Torras
Uriarte.

Se adjudican ocho premios pa-
ra Maestros nacionales a los seño-
res que se indican :

Primer premio, a doña María
Moreno Payá, de Aranjuez (Ma-
drid).

Segundo premio, a don Teodo-
ro Báguena, de Aliaga (Teruel).

Tercer premio, a don Constan-

Distinciones

Orden Civil del Mérito Agrícola

En el Bo?etín Oficiql del Esta^do
del día I S de mayo de 1958 se
publica un Decreto del Ministe-
rio de Agr;cultura de la misma
fecha por el que se concede la
Gran Cruz de la Orden Civil del
Mérito Agrícola a don Angel
Campano López.

En el mamo Bo^etín Oficial se
publican otras tres Ordenes, del
mismo Departamento e idéntica
fecha, por las que se concede el
ingreso en la citada Qrden, y con
la categoría que se indica, a los
siguientes señores :

Caballero Cruz Sencilla: Don
Félix Alonso Montoya, don José
María Andrés García, don Igna-
cio Broncano Parejo, don Maria-
ro Domínguez Remedios, don
García Durán Muñoz, don José
Fernández Rufete, don Ginés de
Gea Amorós, don Venancio Gue-
rra. don Fernando Laguna López.

don José María Morrondo García,
don Eugenio Peña Cramer y don
Miguel Rodríguez de la Rubia y
Moreno de la Santa.

Com^ndador Ordincrio: D' o n
Jaime Cullere Maspóns, don Fer-
nando García del Pino, don Jo^sé
Manuel Liaño Flores, don Félix
López Garvia, don Daniel Lozano
Sánchez, d.on José Luis Luqué
Alvarez, don Mariano Magister
Hafner, don José Vicente Mas,
don José Naran;^o Hermosilla, don
Jesús Pou Tejero, don Jasé Real
Crespo, don Antonio Romero Car-
mona, don Manuel Rosado Gon-
zález y don Fernando Silos Mi-
llán.

Encomicn.da de Número^: Don
José María Benítez-Sidón y Butrón
de Múgica, don Odón Fernández
Lavandera, don Mariano Jaquotot
Uzuriaga, don Carlos Martínez Al-
meida, don Francisco de los Ríos
Romero y don Francisco ,iavier
Solá Sal^driQas.
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lornadas conserveras murcianas
A la Feria del Sudeste de Es-

paña, celebrada en la ciudad de
Murcia en el pasado abril, trans-
formada en Feria Nacional de
la Conserva, han concurrido re-
presentaciones muy numerosas
de la industria conservera de to-
da España, exponiendo en mag-
níficos stands los productos ela-
borados en cada región.

Por otra parte, las casas cons-
tructoras nacionales y extranje-
ras de maquinaria y utillaje han
expuesto los últimos adelantos
exi.stentes y necesarios para la
perfecta elaboración de las con-
servas vegetales.

Como complemento de estas
manifestaciones de tipo comer-
cial, por el Sindicato Nacional
de Frutos y Productos Hortíco-
las se organizaron unas Jorna-
das Conserveras que por los te-
mas y problemas debatidos a lo
largo de la misma han consti-
tuído un éxito por todos reco-
nocido, hasta el punto de que
puede afirmarse que ha sido el
contenido más eficiente e inte-
sante de la Feria.

Durante dichas Jornadas Con-
serveras, celebradas en el pabe-
llón principal de la Feria du-
rante los días 14 al 17 de abril
último, han sido objeto de deli-
beración y estudio cuantos pro-
blemas tiene planteados la in-
dustria conservera nacional en
el orden técnico, económico y so-
cial, completándose las confe-
rencias y coloquios celebrados
con proyecciones cinematográ-
ficas y visitas a las principales
industrias de la provincia de
Murcia.

Realizada la apertura de las
Jornadas Conserveras por el
Jefe Nacional de Frutos y Pro-
ductos Hortícolas, señor Gutié-
rrez Cano, y auto^•idades de la
provincia, se han desarrollado
las mismas en un ambiente de
gran camaradería y con el salón
de reuniones completamente lle-
no durante las sesiones, que han
durado muchos días más de diez
horas, lo que prueba el interés
de los temas tratados y que en
ellos se debatían problemas vi-
vos de la industria conservera.

En el ciclo dP conferencias de

orden técnico desarrolladas por
los doctores Royo Iranzo, Soler
Martínez, Guzmán Giménez, Ló-
pez Capot y Primo Yufera los
temas tratados tenían los si-
guientes títulos:

"Jugos y concentrados", "La
investigación en la industria
conservera", "La esterilización y
factores que determinan su
efectividad", "Envases y proble-
mas del cierre" y "Aprovecha-
miento de subproductos".

Existía también un especial
interés por oír la conferencia
que estaba anunciado desarro-
llaría el Ingeniero agrónomo don
Juan Santamaría sobre "El con-
trol analítico de las conservas
vegetales", y que hubo que sus-
pender por indisposición del con-
ferenciante.

Las ponencias de orden eco-
nómico y social discutidas por
los asambleístas y posteriormen-
te aprobadas en Junta celebra-
da por el Grupo Nacional de
Conservas Vegetales del Sindi-
cato de Frutos y Productos Hor-
tícolas se han traducido en con-
clusiones que se harán llegar a
los organismos correspondientes,
las cuales pueden resumirse en
las siguientes:

En el orden agrícola, la ne-
cesidad de estudiar el valor co-
mercial de las distintas varie•
dades cultivadas y su compor-
tamiento en relación con las va-
riadas condiciones del suelo, cli-
ma, patrones más convenientes,
etcétera.

Sobre la investigación técnica
en la industria conservera se de-
claró la necesidad urgente de in-
crementar en gran medida la
actualmente existente, como me-
dio de elevar el nivel técnico y
de alcanzar el prestigio y la po-
sición que exige la competencia
internacional presente y futura,
estableciendo al mismo tiempo
la coordinación de los trabajos
de investigación de los diferen-
tes centros y una amplia divul-
gación de los resultados contras-
tados.

Que aprovechando los Institu-
tos Laborales emplazados dentro
^le las zonas conserveras, se

creen los cursos de capacitación
pertinentes.

En relación con la moderni-
zación de la industria conserve-
ra y normas para el estableci-
miento de nuevas fábricas se in-
teresa de los Poderes públicos
las medidas pertinentes para que
a las que se autorice en lo su-
cesivo se exijan unas condicio-
nes mínimas de amplitud y uti-
llaje moderno, de manera que se
evite el establecimiento de fábri-
cas que no estén en condiciones
de elaborar las calidades exigi-
das por el mercado y a los pre-
cios de coste de la competencia
internacional.

En relación con los problemas
de orden social, y dadas las es-
peciales condiciones de la indus-
tria conservera, que exige en un
corto período de tiempo la con-
centración de grandes masas de
trabajadores en la zona produc-
tora procedentes de las limítro-
fes, se estudiaron los problemas
de alojamiento de las mismas en
sentido social y humano, así co-
mo el de la alimentación, acor-
dándose que por la Organiza-
ción Sindical se afronte su re-
solución, contando con la cola-
boración de la Industria.

Igualmente se acordó se fo-
m.enten las instalaciones de
guarderías rurales que atienda-^
al cuidado de los hijos de las
obreras durante la jornada de
trabajo, y que habida cuenta de
la eventualidad de éste en la
industria conservera, no pierda
el marido de la mujer que tra-
baja el derecho a percibir el plus
familiar por ella.

Que para la aplicación de los
Seguros Sociales y Mutualidades
Laborales se solicite del Ministe-
rio de Trabajo el establecimien-
to del oportuno convenio entre
el Instituto Nacional de Previ-
sión y el Sindicato Nacional de
Frutos y Productos Hortícolas,
en condiciones semejantes al ya
establecido en la rama de la na-
ranja, y que tan eficaces resul-
tados viene dando.

En relación con los problemas
de orden fiscal se adoptaron im-
portantes conclusiones, tales co-
mo la relacionada con lo que po-
dríamos llamar el "Estatuto del
Exportador", en el que debería
ser rP^nl^^dc enanto se refiere a
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los impuestos que sobre la ex-
portación establecen el Estado,
provincia y Municipio.

También fueron estudiados los
problemas de orden arancelario
que tiene planteados la industria
de conservas vegetales, tales co-
mo la necesidad de actualizar la
legislación en vigor en orden a
las admisiones de materias pri-
mas, aumento al 15 por 100 de
la deducción en concepto de re-
cortes de la . hoj alata importada
y que ellos se deelaren exentos
del impuesto sobre el gasto, así
como otros temas de gran in-
terés.

Por último, y en relación con
el "Mantenimiento y expansión
de nuestros mercados interior y
exterior de conservas vegetales",
se aprobaron conclusiones tan
interesantes como la referente a
las normas de exportación y de
la reserva de divisas que de las

producidas debe hacerse a favor
del exportador para cubrir el im-
porte de las materias primas de
importación que han interveni-
do en la fabricación, aumenta-
das en un 5 por 100 para impor-
tación de utillajes.

Que en las exportaciones de
conservas debe regir el cambio
libre o el de 52 pesetas el dólar.

Que se autorice la formación
de un fondo de reservas de di-
visas para la propaganda gené-
rica de los elaborados españoles
en los países consumidores, ad-
ministrado en el seno del Sindi-
cato de Frutos y Productos Hor-
tícolas por los industriales.

Y, por último, reafirmar que
es deseo de todos los conserve-
ros que se cumplan rigurosa-
m.ente las medidas ya dictadas
que prohiben la recuperación del
boterío viejo y usado y su em-
pleo en la industria conservera.

dad casi doble que en años pasa-
dos.

NOTICIARIO ALEMAN
La ley de precius para cerralrs

El Comité agrícola del Bundes-
tag discutió el proyecto de ley de
precios para cereales para 1958-59.
El Com_tó propondrá al pleno la
aceptación del proyecto s^n altera-
ciones. El Comité económico y el
de finanzas propondrán, por el
contrario, la abol:ción completa de
la prima para centeno en el veni-
dero año económico y no aumen-
tar el precio de los cereales forra-
jeros. Dichos comités se han pro-
nunciado igualmente contra la pu-
blicac:ón de otro informe en el
mes de abril. El Comité agrícola
hará ecrecomendaciones» al pleno
para la aceptación. Intentan hacer
interven:r más al comercio en la
movilización de la cosecha y de
descargar la Oficina de Importa-
ción y Reservas (por ejemplo, por
vender la OIR a precios máximos,
por contratos de garantía, por la
regulación del margen de la cuota
de intervención, etc.}.

Accidentes en las explutaciones
agrícolas

En cada ramo de la economía el
número de accidentes ha experi-
mentado considerable incremento

en las explotaciones. Desgraciada-
mente esto ocurre también en
agricultura, como lo demuestran
las cifras siguientes. Solamente en
la cooperativa agrícola de Wñrt-
temberg se registraron los sigu:en-
tes accidentes : en 1938, 18.018 ;
en 195 I, 21.793 ; en 1953, 24.949 ;
en 1955, 26.224, y en 1957, 27.045.

Este aumento del 30 por 100 de
acc:dentes en agricultura en un so-
lo distrito debía mover a cada
agricultor a observar minuciosa-
mente las reglas preventivas con-
tra accidentes.

Las in ĉ portar•innes de patata
temprana

Según informan círculos entera-
dos, han sido importados hasta el
22 de abril, de Italia a ]a R. F. A.,
224 vagones de patata temprana
para consumo con 2.725 Tm. Has-
ta el 18 de abr:l fueron 180 vago-
nes, con 2.082 Tm. En el merca-
do italiano las cotizaciones son ac-
tualmente de 125 a 120 líras Tm.
franco estación de carga, oscilan-
do según las distintas variedades
y manteniendo una tendencia fir-
me, gracias a las compras de Gran
Bretaña, que alcanzan a una canti-

Nueva Ley de E^onomía
Exterior

En la nueva Ley de Economía
Exterior, que ha s:do enviada a
los LSnder y a las asociaciones
rectoras de la economía, se inclu-
ye en su artículo l.° el uPrincipio
de la libertad». Según este pre-
cepto, todos los negocios de co-
mercio exterior deben ser l:bres.
Solamente pueden ponerse limita-
ciones por medios de d:sposicio-
nes legales sujetas á la aprobación
del Bundesrat. La Ley todavía no
ha sido aprobada formalmente por
el Gobierno.

Venta de tractores

En marzo aumentaron de nuevo
las ventas de tractores, siendo de
13.936 unidades por valor de cien
millones de marcos. En febrero
habían sido de 11.646 y 83 m=11o-
nes. De ellos fueron 9.524 para
el consumo interior y 4.412 para la
exportación. La mayoría fueron de
12 a 24 HP.

Reducción de la curerficie iítil

rultivable

De la superficie económica to-
tal de la Repúbl:ca Federal Ale-
mana, que actualmente se eleva a
24^,4 millones Ha, 14,2 millones
(58 por 10'0) son de superficie agrí-
cola útil, la cual ha disminuído
desde 1935 en 335.000 Ha, mien-
tras que los bosques aumentaron
en 45.000 Ha y la cubierta por las
aguas se incrementó en 46.000 Ha.

Fondos para la invPStigación

Para un total de 4•00 planes de
investigación, comprendiendo los
más variados campos de la cien-
cia, la com'sión principal de la
Deutsche Forschungsgeme:nschaft
ha concedido una suma de siete
m:llones de marcos. Entre los tra-
bajos encargados se encuentra una
investigación que debe poner en
claro si una lucha adecuada con-
tra las plagas puede de'ar residuos
de los productos empleados en las
cosechas y que seon perjudiciales
a 1a salud.
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POR TIERRAS MANCHEGAS
Glosando las impresiones que

se han podido adquirir de cuanto
por el campo de la Mancha ocu-
rre, se informa que las lluvias de
mediados de mayo han coadyu-
vado para que la nación espa-
ñola consiga recuperar una cose-
cha que ya había empezado a re-
sentirse por la sequía, los vientos
solanos y los bochornos que tan
prematuros habían hecho acto de
presencia. En efecto> las lluvias
han sido muy oportunas porque
ya muchas cebadas que no tenían
mucha talla, por ser de ciclo tar-
dío, daban evidentes señales de
sequedad en el filamento de la
raspa como señales inequívocas
de un prematuro sazonado que
hubiera repercutido en el grano y
en la talla, con pérdidas bien sen-
sibles en las economías agrícolas.

Las cebadas, pues, se han sal-
vado, y precisamente por la fres-
cura aml^iente durante los días
que siguieron a las lluvias queda
ya asegurada una muy satisfacto-
ria granazón, que dará fanegas
de 33 y 34 kilos, aunqué es muy
posible que muchos sembrados
no ofrezcan muy crecidas tallas.
pero su espiga no perdió tamaño.

Los panes han llevado un gran
refrescón que los va a remozar,
cuando ya muchos presentaban
acusados síntomas de asfixia por
los grandes calores producidos en
principio de mayo, cuyos días
fueron de acu^ado verano, y que
tan seriamente afectaban a esas
grandes hazas de secano, ya que
precisamente por los concienzu-
dos abonados que hoy se Ilevan
a efecte por estos campos de la
Mancha en su plan de autosupe-
ración de los cultivos cerealistas
suelen ser contraproducentes pa-
ra los sembrados de este tipo por
estar carentes de regadíos y sólo
a expensas de la lluvias que quie-
ra Dios enviar. Todo se ha des-
arrollado entre la satisfacción ge-
neral y quedó despejada tan te-
nebrosa incógnita que pesaba so-
bre los agricultores.

Como nota de actualidad pal-
pitante se comenta en los círcu-
los cerealistas, y además se pre-
siente bajo un signo macabro, la
falta de brazos para las faenas de
la ya inminente siega de las ce-

badas y que se considera como
un gravísimo problema de muy
dudosa solución. La Cámara Ofi-
cial Sind:cal Agraria de Ciudad
Real, las Hermandades de Labra-
dores, las Cooperativas y muchos
particulares están intentando pa-
liar estos serios inconvenientes
poniendo a la disposición de los
agricultores una serie de máqui-
nas cosechadoras y personal téc-
n:co que ampararán un gran sec-
tor ; pero se est:ma en estos mis-
m.os círculos que las cebadas, por
no admitir dilaciones por venirse
todas al mismo tiempo, habrán
de crear el conflicto si, a pesar
de las buenas intencionse de este
servicio no puede atenderse la to-
talidad de la demanda para que
sus pedazos sean segados.

Los brazos especializados son
impresc^ndibles a pesar de los
avances de la siega mecanizada.
Una muy eficaz ayuda para solu-
cionarlo y cooperar a su eficaz re-
cogida es la llegada de los sega-
dores que en todos los tiempos
arribaron de Andalucía, Cuenca y
Albacete, y que ya en los pasa-
dos años-que se apreciaba esta
sintomatología- se consiguieron.
por conversaciones entre las au-
toridad.es superiores de ambas
provincias, gestiones éstas que tu-
vieron el éxito que se esperaba,
y llegaron segadores en cantida-
des suficientes para segarlo todo
sin precipitarse. La siega ya ha
comenzado en la parte occiden-
tal de la provincia de Ciudad Real
y es causa de honda preocupa-
ción . el cariz que aquella pueda
tomar en estas latitudes, pues la
siega va a estar a punto dentro
de pocos días. Los panes más re-
sistentes pueden mejor aguantar
posibles intemperancias.

Es bien patente la animación
entre los agricultores de una am-
plia zona de la provincia de Ciu-
dad Real por el cultivo del algo-
dón. Su aumento se cree ha de
ser en proporciones que oscilarán
entre el 30 y el 40 por 100 en más
con relación a otras campañas.
Esta amplia zona de la Mancha
que comprende los términos mu-
nicipales de Almagro, Daimiel,
Bolaños, Manzanares, Valdepe-
ñas, Torrenueva. Infantes, I_a So-

lana, Membrilla, Tomelloso, Cam-
Fo de Criptana. Alcázar de San
Juan, Argamasilla de Alba, Pe-
d.ro Muñoz, Herencia, Villarta de
San Juan y Puerto Lápice, ya es-
tá iniciando las faenas de siem-
bra, con terrenos en perfectas
condiciones de hutnedad. Esta
animación de los horticultores por
el cultivo del algodonero es mo-
tivada, s:n duda alguna, por las
a,tinadas disposiciones estatales
que elevaron los tipos de cotiza-
ción de las diferentes clases de
algodón obtenido, y que son : 17
pesetas para la calidad primera,
15,50 para la segunda y 13 para
la tercera. Esta campaña tienen
los interesad.os mayores facilida-
des para la obtención de cosechas
máximas, pues la semilla c^Secu-
rity», que ha sido la usual hasta
ahora, les fué canjeada a los al-
godoneros por otra semilla más
reproductiva en estos terrenos de
temperaturas tan variables ; son
de ciclo más corto, más tempra-
no y de mucho y garantizado ren-
dimiento por hectárea.

Se encuentra la cabaña man-
chega en el período álgido de las
faenas de esquileo. Por cierto que
la Mancha es de las pocas regio-
nes españolas que todavía presen-
tan al mercado dos colores de la-
na, la blanca y la marrón, ya que
muchos lugares llegaron a elimi-
nar la tonalidad oscura.

Se viene observando de unos
años a esta parte la sensible dis-
minución de esta cabaña pasto-
ril, pu,es con el total aprovecha-
miento para la explotación de los
cereales de todos los terrenos ap-
tos para el pastoreo, no quedan
posibilidades de conservar el ga-
nado, como lo prueba el que mu-
chos pequeños ganaderos dejaron
de serlo ante las dificultades con
que tropiezan para sustentar sus
rebaños ; y hasta en el mismo va-
lle de la Alcudia, en la provincia
de Ciudad Real, en la que tradi-
cionalmente es esta época la pro-
p;cia para la venta de ganado de
raza merina, es en estos momen-
tos precisamente cuando es más
fuerte la oferta ante la acusada
escasez de pastos.

En .^sta región ^predomina la
raza lanar manchega, y hay pocas
transacciones de hembras por en-
contrarse en la fase de ordeño pa-
ra el aprovechamiento de las le
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ches y dedicarlas para el queso
manchego, que ya se cotiza al
por mayor a 44 pesetas kilo. Los
borregos se adquieren en vivo al-
rededor de las 22 y 23 pesetas, y
los pocos lechales existentes, a 24.

El ganado vacuno mayor se co-
tiza entre 18 y 20 pesetas, y el
menor, por las 23 y 24. El gana-
do porcino, con pesos superiores

a 100 kilos, se cotiza por las 290
y 300 pesetas arroba castellana.

Las p:eles lanares y cabrías tie-
nen buena cotización, y se entien-
de como Iusta y equitativa com-
pensación para los industriales ta-
blajeros, ya que con las carnes
exclusivamente son muy exiguos
los beneficios.

En el aspecto vinicultor, y co-
mo cara y cruz del movimiento y
vida de los vinos manchegos, se
aprecia ha venido a ser este caso
del vino como de los más palpi-
tantes de la actualidad en Espa-
ña, como consecuencia del inte-
rés despertado en Europa. En los
círculos vinicultores ha causado

gran revuelo el simple rumor de
una posible importación de alco-

holes de melazas cubanas, unos
80.000 hectolitros, que serían dis-

tr:buídos en España a razón de
30 pesetas litro. Esta impresión,

unida a Ía ya práctica suspensión
de las exportaciones de nuestros

caldos a Francia, ha sido causa
bien justificada para que en los

mercados interiores haya llegado
a producirse una situación de in-

certidumbre como no se esperaba
en esta campaña. Las transaccio-
nes entre la propiedad y comer-
cio se paralizaron en su casi tota-

l:dad, y no afectaron a la expor-
tación porque estos industriale^
d.isponen de suficientes existen-
cias, como producto de sus últi-
mas compras a precios del día,
pero que la confusa situación ha
servido por el momento para fre-
nar en seco la marcha vertiginosa
de los vinos.

Como es sabido, ha desapare-
cido más del 90 por 100 del vino
elaborado, y que mucho de él es-

tá en manos del comercio. El mo-
mento es de extrema gravedad
para estos industriales, pues, de
producirse baja, que no se espe-
ra, sería catastrófico y sembraría
la ruina por ĉoquier ; pero aún
quedan esperanzas de que esto no
pueda llegar a producirse, por los
siguientes motivos : el mercado
francés agota lodo recurso para
encontrar vino, y llegó hasta Sur-
américa al no encontrar en Euro-
pa, y nada tendría de extraño
que, aunque más reducido, se
concediera, ya al francés, ya al
alemán, algún pequeño cupo de
exportación, También, y para el
año próximo, se perciben pers-
pectivas halagiieñas para este pro-
ducto del campo, y se habla de
tratos firmados a tres pesetas uva
blanca y cuatro pesetas la tinta.
También se habla para el año
próximo de ceder a Francia cinco
millones de hectolitros, y que Ale-
rruania, Suiza, Suec:a y Bélgíca
prefieren nuestros caldos. El tiem-
po se encargará de dilucidar la
cuestión.-M. DÍAZ-PIrv^É.s.
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CEREALES Y LEGUMBRES

E1 estado vegetativo de los ce-
reales de otoño es todavía bue-
no, en general, si bien los gran-
des optimismos que había en al-
gunas regiones a mediados de
abril se han aminorando bas-
tante ante la persistencia de la
falta de precipitaciones, que en
estos meses son tan necesarias,
a base de cortos intervalos en-
tre una y otra tanda para que
los sembrados prosperen y re-
maten felizmente.

Como ya saben nuestros lec-
tores, durante la primer decena
de abril los campos recibieron el
doble beneficio de las lluvias y
de las temperaturas suaves, fre-
nándose posteriormente su des-
arrollo a causa del brusco e in-
tenso descenso térmico, acom-
pañado de inesperadas nevadas,
que originó algunos daños, so-
bre todo a las legumbres de oto-
ño, en las comarcas más tem-
pranas.

En la última decena del mes,
al suavizarse la temperatura,
continuaron evolucionando con
normalidad, recuperándose e n
general, sin grandes daños, los
cereales de invierno. La prime-
ra decena de mayo se ha mos-
trado calurosa en exceso, lo cual
viene a acentuar los efectos de
la sequía. Como vemos, el tiem-
po va de bandazo en bandazo,
lo cual no es precisamente satis-
factorio. Cuando redactamos
estas notas, la atmósfera está
inestable y ha empezado a llo-
ver.

A estas alturas de mediados
de mayo se hacen bien paten-
tes los daños que causaron las
bajas temperaturas -e incluso
heladas- de abril. Así, p o r
ejemplo, en Albacete hicieron
desmerecer especialmente a los
sembrados de cereales, que van
en tierras sueltas y de poco fon-
do. Las heladas del propio mes
causaron en Ciudad Real daños

a las cebadas tempranas, lo cual
es ahora bien visible.

El intenso aumento de la tem-
peratura, así como la persisten-
cia de los vientos de Levante en
parte de Andalucía, causan des-
favorables efectos en los sem-
brados, acentuando 1 a escasez
de humedad. Aunque en Bada-
joz los cereales tienen buen as-
pecto, así como las legumbres
de primavera, se teme que, de
continuar el excesivo calor, no
granen en condiciones norma-
les. La situación en extensas zo-
nas del secano de Aragón, de-
bida a la ausencia de precipi-
taciones, les hace atravesar a los
sembrados una situación difícil
en algunas comarcas de Zara-
goza y parte de Lérida. En la
primera de estas provincias, es-
pecialmente, el paso sucesivo de
bajas temperaturas, vientos, se-
quía y calor han perjudicado
mucho a las siembras de cerea-
les, hasta el punto de que en
Ejea y Los Monegros la cosecha
puede darse casi totalmente por
perdida.

En Alicante, las lluvias abrile-
ñas han favorecido mucho a los
cereales tardíos y a las legumi-
nosas de otoño, muy castigadas
anteriormente por la sequía. En
cambio, llegaron con retraso pa-
ra los granos de pienso sembra-
dos en las zonas más templa-
das, en las cuales, a flnes de
abril, se estaba segando. E n
Murcia, las lluvias primaverales,
aunque demasiado tardías, aún
han llegado a tiempo para sos-
tener a los cereales, que esta-
ban muy afectados por la sequía
y los vientos. También en el li-
toral de esta provincia ha em-
pezado la siega de la cebada. En
Málaga, los cereales se recupe-
raron normalmente, gracias a
las escasas lluvias, pero después
el campo se ha estropeado mu-
chísimo a causa del calor y de
la falta de precipitaciones. Las
bajas temperaturas de media-

dos de abril perjudicaron mucho
a las habas.

En Córdoba, los cereales de
otoño están magníficos. El tri-
go de Segovia tiene un aspecto
inmejorable. Muy buena vista
ofrecen, tanto los cereales co-
mo las legumbres de otoño, en
Sevilla, en cuya provincia nacen
bien las de primavera.

En general las lluvias permi-
tieron una normal nascencia de
las siembras de primavera. Los
garbanzos, aunque algo retrasa-
dos, están, de momento, con as-
pecto sano, y los maíces de An-
dalucía se recuperan del pasa-
do frío. Continúa, en las pro-
vincias del Norte, la siembra del
maíz.

En la costa mediterránea se
arrancan las habas con sólo un
mediano rendimiento, no siendo
tampoco abundante la cosecha
de guisantes para verdeo.

Ha sido lento el desarrollo de
los planteles de arroz, habiendo
comenzado la inundación de los
campo^s en que han de plan-
tarse.

Con respecto al mes anterior,
los cereales han mejorado en
Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla,
Granada, Jaén, Burgos, Segovia,
Ciudad Real, Cuenca, Guadala-
jara, Madrid, Toledo, Alicante,
Murcia, León, Baleares, Barce-
lona, Tarragona, Badajoz, Lo-
groño, Coruña, Lugo, Ponteve-
dra, Alava, Santander y Mála-
ga. Por el contrario, están peor
en Lérida, Cáceres y Navarra.
Permanecen sensiblemente igual
en Almería, Avila, Palencia, So-

ria, Valladolid, Huesca, Teruel,
Zaragoza, Albacete, Castellón,
Valencia, Salamanca, Gerona,
Orense, Guipúzcoa, Vizcaya y
Asturias.

En cuanto a las leguminosas,
la impresión es más favorable
en Córdoba, Sevilla, Granada,
Jaén, Burgos, Cuenca, Guadala-
j ara, Madrid, Toledo, León, Ta-
rragona y Badajoz. Contraria-
mente, las perspectivas son peo-
res en Cádiz, Valencia, Cáceres
y Navarra. Están poco más o
menos lo inismo en Almería,
Málaga, Palencia, Segovia, So-
ria, Valladolid, Albacete, Caste-
llón, Salamanca, Barcelona, Ge-
rona y Lérida.

Estableciendo la comparación
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respecto al mismo mes del año
anterior, los cereales están me
jor en Cádiz, Córdoba, Sevilla,
Jaén, Málaga, Avila, Burgos, Pa-
lencia, Segovia, Valladolid, Ciu-
dad Real, Guadalajara, Madrid,
Toledo, Teruel, Murcia, Valen-
cia, León, Baleares, Barcelona,
Navarra, Lugo, Alava y Guipúz-
coa. La comparación es desfa-
vorable en Huelva, Zaragoza,
Albacete, Alicante, Logroño y
Santander. Las perspectivas son
m u y semejantes en Almería,
Granada, Soria, Cuenca, Hues-
ca, Castellón, Salamanca, Gero-
na, Lérida, Tarragona, Badajoz,
C o r u ñ a, Pontevedra, Orense,
Vizcaya y Asturias.

Haciendo el mismo balance
con las leguminosas, el saldo es
favorable en Cádiz, Córdoba,
Sevilla, Jaén, Málaga, Burgos,
Palencia, Guadalajara, Toledo y
Navarra. E s desfavorable 1 a
comparación para Madrid, Al-
bacete, Valencia, León, Sala-
manca y Cáceres. Poco más o
menos lo mismo en Huelva, Al-
m.ería, Granada, Segovia, Soria,
Valladolid, Cuenca, Castellón,
Barcelona, Gerona, Lérida, Ta-
rragona y Badajoz.

VID

La brotación del viñedo ha si-
do buena en general, aunque los
fríos causaron daños en las zo-
nas más adelantadas de Levan-
te y de Andalucía.

El viñedo de Castellón va muy
retrasado por las bajas tempe-
raturas del mes anterior. Dichas
temperaturas, con el refuerzo de
las heladas, afectaron ostensi-
blemente a las cepas de Huelva.
En Málaga, los principales da-
ños fueron para la flor. En Oren-
se sufrieron más los brotes, que
estaban recién aparecidos. En
Valencia el perjuicio fué para
los viñedos más adelantados de
las comarcas de Albaida y On-
teniente.

La brotación en Ciudad Real
ha sido satisfactoria.

^LIVO

La floración ha sido abundan-
te en gran parte de Andalucía
oriental y Extremadura. El frío
causó daños a los botones flora-
les en algunas zonas de la occi-

dental, si bien el tiempo seco fa-
vorece actualmente el cuaje. Hay
poca muestra en extensas zonas
de Cataluña y Baleares.

Las bajas temperaturas, tan-
tas veces mencionadas, han cau-
sado un gran retraso a la ve-
getación en Castellón. En Má-
laga han sido las flores las que
han pagado el pato. En Jaén, los
daños han sido pequeños y los
olivos brotaron bien y tienen
mucha fior. En Cádiz, la flora-
ción ha sido abundante.

En Baleares, la muestra es de-
ficiente.

PATATA

Comenzó el arranque de la pa-
tata extratemprana, que está
dando bajos rendimientos, mos-
trando las plantaciones retraso
vegetativo. En algunas zonas
ocasionaron daños las heladas
de este mes. Prosigue en buenas
condiciones la siembra de la pa-
tata de media temporada.

Los fríos de abril causaron
daños en los patatales de Cádiz
y Orense. En Murcia ha dismi-
nuído el área patatera. En Jaén,
la reducción de la zona de la
temprana alcanza el 25 por 100.
En Valencia se arranca la pata-
ta de esta clase, la cual muestra
cierto retraso vegetativo.

Movimiento
1NGENIEROS AGRONOlYIOS

S^upcrnumerarios.-Don Félix More-

no de lá Cova, don Jorge Montojo
Sureda y don Manuel Pardo Pascual.

Asceresos.-A Ingeniero Primero,
don Agustín Gutiérrez de Quijano v

Rubín de Celis.
Ingresos.-Don Julio Berbel Delga-

do, don .Iuan Simarro Marqués y don

.luan Pedro Martínez Lavado.
Reingresos. - Don Antonio Guerra

Roldán.
Destinos,-A la Sección 5.a de la

Dirección General de Agricultura (en
comisión), don Jaime P u j a d e s de
F rías; a la Jefatura Agronómica dc
Alava, don Julio Torrall>a Escudero;

a la Jefatura Agronómica de Córdoba,
don Francisco Lafuente Machini; a la

Jefatura Agronómica de Lugo, don
Luis Ballesteros Aguiló; a. la Je£atu-
ra Agronómica dc Orense, don Jesú.^

Fernández Moreno; a la Jefatura

Agronómica de Pontevedra, ĉlon An-

gel Ruiz Fidalgo; a la Jefatura Agro-
nómica de Soria, don Julio Pérez v

REMOLACHA

Es buena, en general, la nas-
cencia de la remolacha azuca-
rera, excepto en Aragón. Conti-
núa sembrándose en la región
leonesa, y vegeta bien en Anda-
lucía, especialmente en Sevilla.

Las heladas del mes pasado
han causado daños en las siem-
bras tempranas. En Zaragoza
nace mal. En general, ocurre
esto en casi todas las provin-
cias. De la parsimonia en el na-
cimiento se beneficia la pulga,
como es consiguiente, ya que
come las tiernas hojas "a la es-
pera".

1^RUTALES

Las heladas causaron perjui-
cios a la flor temprana de los
frutales, especialmente a los de
hueso, que se encontraban en
plena fioración en importantes
zonas productoras. Así ocurrió
en Albacete y Alicante con las
heladas. En Cuenca se heló la
flor de los de hueso. El arbolado
frutal de Huelva quedó muy
afectado por las heladas y las
bajas temperaturas. En Jaén
sucedió esto mismo con la fru-
ta temprana. En Madrid, el da-
ño fué principalmente para los
frutales de hueso. En Guipúzcoa
se perdió mucha flor a causa de
las lluvias y de las nevadas.

de personal
Flores y don Julián E. Matamoros;
a la Jefatura Agronómica dc Teruel,

don Fernando Gil-Albarellos y don
Antonio Abérturas Aguado; a la Je-
fatura Agronómica de Toledo, don Jo-
aé VIaría Gómez y Calvo; al Servicio

del Catastro de la Riqueza Rústica,

dependiente de la, Dirección General
de Impuestos sobre ]a Renta, don An-
tonio Guerra Roldán.

Nombramientos.-Conscjero Inspec-

tor General con función exclusiva-
mente inspectora, don Eduardo Gon-
zález de Andrés, don Santiago Reye^
Sanz y don Luis Treviño Suárez de

Figueroa; Consejero Inspector Gcne-
ral con 1'unciones especiales, siguieri-

do en sus cargos, don Aureliano Quin-
tero Gómez p don Angel Arrue Astia-

zaran.

PERITOS AGR[COLAS DEL ES'PADO

Supernumernrins.-D. bligue] Azua^
ra del Molino (Servicio de Coloniza-

ción de la provincia de] Golfo ^le

Guinea).
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En La Coruña, y debido a exis-
tir varios focos de fiebre aftosa
distribuídos por toda la provin-
cia, no se celebraron las ferias
de costumbre y sólo fueron au-
torizadas las de ganado caba-
llar, que tuvieron lugar en los
términos de Curtis y Padrón, es-
ta última de carácter anual, y
que ha tenido este año mucha
menor importancia que los an-
teriores, ya que puede estimar-
se que la concurrencia fué me-
nos de la mitad. No obstante,
hubo regular nízmero de transac-
ciones y los precios q_uedaron en
alza.

En Santander tuvieron lugar
durante el pasado mes las fe-
rias de ganado vacuno de To-
rrelavega y Solares, respectiva-
mente, con escasa concurrencia
de ganado y poca demanda. Es-
ta desanimación obedeció en
parte al hecho de existir varios
focos de fiebre aftosa en la pro-
vincia, por lo que tampoco tuvo
lugar la feria de Orejo. En To-
rrelavega el número de transac-
ciones puede estimarse en un 80
por 100 menos de lo normal, con
precios sin variación para las
vacas de cría y con ligera su-
bida en el ganado de abasto y
terneros para el engorde. En la
feria de Solares si bien la con-
currencia fué mayor que en la
anteriormente reseñada, no lle-
gó a la m.itad de lo normal, y
en cuanto a cotizaciones, se ob-
servó la m.isma tónica qtze en
Torrelavega.

En Logroño tuvo lugar la fe-
ria de Rincón de Soto, con re-
gular concurrencia de ganado,
pero a pesar de asistir bastan-
tes compradores no se realiza-
ron muchas transacciones. de-
bido, indudablemente, a las exi-
genci.as elevadas de la oferta.
sobre todo en lo referente a po-
tros jóvenes.

En Huesca solamente se ha ce-
lebrado durante el pasado mes
en dicha provincia la feria de
Sariñena, con escasa concurren-

cia y muy pequeño número de
transacciones. En lo que respec-
ta a los mercados habituales,
también estuvieron muy poco
concurridos, excepto en lo refe-
rente a ganado porcino de des-
tete. Los precios siguen con ten-
dencia alcista para todas las es-
pecies.

En Soria se celebró la feria de
Berlanga de Duero, que estuvo
poco concurrida de ganado va-
cuno y caballar, qtte son las es-
pecies que normalmente asisten
a dicho certamen. Se realizaron
muy escasas transacciones, y los
precios queda^ on sin grandes
variaciones. Se suspendieron en
su mayor parte los mercados se-
manales habituales, y a los po-
cos celebrados asistieron reses
lanares y porcinas de recría;
hubo regular número de trans-
acciones y las cotizaciones no
experimentaron variación sen-
sible.

En Valladolid va recobrando
su importancia tradicional, en lo
que respecta a ganado lanar, el
mercado de Medina del Campo.
A1 celebrado en los últimos días
del pasado mes concttrrieron
unas ocho mil ovejas, cuatro mil
corderos y ochocientos primales,
vendiéndose algo más de la ter-
cera parte de dicha concurrencia
a precios que pueden conside-
rarse sostenidos en los animales
de vida y en alza para los des-
tinados al sacrificio. Respecto a
las restantes especies, la concu-
rrencia a dicho mercado sigue
siendo escasa, así como el nú-
mero de transacciones efectuado.

En Salamanca se celebraron
los mercados y ferias habitua-
les en esta época del año en di-
cha provincia. La concurrencia
ha sido mayor que la del mes
anterior, así como el níxmero de
operaciones efectuadas, quedan-
do los precios con tendencia al
alza. El ganado concurrente pro-
cedió no sólo de la provincia, si-
no de las limítrofes, y las ventas
efectuadas lo fueron para Ma-

drid, Bilbao, Navarra, Segovia y
Toledo.

En Avila se celebraron las fe-
rias de la capital, Piedrahita,
Candelera y Sotillo, siendo las
inás importantes las dos prime-
ramente citadas. La concurren-
cia no pasó de regular, y el nú-
mero de transacciones fué muy
pequeño, debido, sin duda, al in-
cremento de los precios. Van
perdiendo importancia los mer-
cados semanales, excepto los
que se celebran en la capital.

En Cáceres tuvieron lugar las
importantes ferias de Navalmo-
ral de la Mata, Brozas y Alcán-
tara y los mercados de la capi-
tal y de Trujillo. No ha pasado
de regular tanto la concurren-
cia a dichas ferias y mercados
como el número de transaccio-
nes efectuado. Las cotizaciones
quedaron con tendencia alcista
en lo referente al ganado caba-
llar y sostenidas para las res-
tantes especies.

En Sevilla la tradicional feria
anual de la capital estuvo muy
concurrida, si bien se realiza-

ron pocas operaciones por lo ele-
vado de los precios, refiriéndose
el mayor número de compras a
ganado caballar viejo destinado
a sacrificio. De ganado vacuno
concurrieron doscientas veinti-
ocho reses, de las que se vendió
la tercera parte a un precio me-
dio de once mil pesetas; de ga-
nado caballar sólo se vendieron
sesenta y un ejemplar de los mil
treinta y cuatro que concurrie-
ron, a precios que oscilaron en-
tre las tres mil y las seis mil
quinientas pesetas.

En Huelva hubo un pequeño
aumento en la concurrencia de
ganado a los mercados celebra-
dos durante el pasado mes en
dicha provincia, si bien las
transacciones fueron escasas, es-
pecialmente por lo que se refie-
re al ganado caballar. Las coti-
zaciones no han experimentado
variaciones notables.
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BoL^TIIv OFICI^AL
DEL ESTADO

Mode.lu ofícial dei contrato de compra-
venta de remolacha azucalera:r.

la parte norte de la mísma. ( aB. O.» del

10 de abríl de 1958.)

Orden del Minísterío de Agricultura,

fecha 29 de marzo de 1958, por la que

se prorroga para la campaña 1958-59 el
modelo oficial de contrato de compra-
venta de remolacha azucarera aprobado

para la campafia anteríor. («B. O.» del
4 de abril de 1958.)

Factorfa de estracx•iúu de aeeite de Iinaza

en .Iaétt.

Orden del Mínisterío de Agricultura,

_echa 25 de marzo de 1958, por la que

se resuelve el concurso convocado para

la instalacíón de una factoría de extrac-

ción de aceite de linaza comprendida en

el ;an de Obras de :a provincia de Jaén.
1«B. O.» del 4 de abríl de 1958. )

Centrales Lc^c.heras.

Orden de la Presidencia del Gobierno,

fecha 29 de marzo de 1958, por la que

es autoríza a Central Lechera Vizcafna,

Socledad Anóníma, de Bllbao, para ele-

var en cinco céntimos el litro de leche

higíenizada sobre los precios de venta

aprobados por la Orden de I6 de sep-

tiembre de 1957. («B. O.» del 7^ de abríl

de 1958. )

Albergues para ganado lanar.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 28 de marzo de 1958, por la que

se declara ob:igatoria la construcción de

albergues para ganado ianar en varias

fincas de la província de Badajoz. («Bo-
letin Oficial» del 9 de abril de 1958.)

En el «Boletín Oficial» del 13 de ma-

Yo de 1958 se pub:ícan otras dos Orde-

nes de la Presídencía del Gobíerno, de

fecha 6 de mayo del citado afio, por las

que se autoríza la adjudícación y aso-

ciación en una sola Central Lechera a

dos de Zaragoza, y se declara desíerto

e: concurso referente a Oviedo y Gijón.

^Ioratoria flscal. cicil y mercantil parn.

la isla de 'I"enerlfe.

Decreto-Ley de la Jefatura del Estado,

fecha 7 de marzo de 1958, por el que se

conceden los bene'icios de moratoria fis-

cal, civil y mercantil a:as isla de Te-

nerífe. a co^^secuencia de los perjuícios

ocasíonados por el huracán que azotó

Oposiciones a ingreso en el CuerTo Pe^-

ricial Agrfcola del Estado.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 13 de enero de 1958, por la que

se autoriza a la Díreccíón General de
Agricuaura para convocar a oposíción

a ingreso en el Cuerpo Uerícíal Agrícola

del Estado. ( aB. O.» del 10 de abril de

1958. )

Ez el mismo aBOletín Ofícíaln se pu-
blíca la correspondíente convocatoria a
que alude la Orden anterior.

Concentracibn pamcelasia.

Decretos del Mínísterio de Agricu:tu-
ra, fecha 28 de marzo de 1958, por los

que se dec:ara de utilidad pública la

concentracíón parcelaría de las zonas de

Taracena (Guadalajara), Pa:azuelos de

Mufio (B^urgos). («B. O.» del 15 de abril

de 1958. )

En el «Boletín Oficial» del 22 de abril
de 1958 se pubacan otros dos Decretos
del citado Departamento y fecha 11 de

abril de 1958, por los que se dec'ara la
utL'ídad pública de la concentración de

las zonas de Fuertes de San Esteban (Sa_
lamanca) y Loranza de T'ajufia (Gua-
dalajara).

En el «Bo:etín Oficial» del 7 de mayo

de 1958 se pub'.ican tres Decretos del

referido Ministerio, fecha 25 de abril

de 1958, por los que se declara de uti-

:idad pública la concentración parcela-

ria de la zona de Yelo (Soria) e Ibero-

Izcue (Navarra), y se refunde en una

zona las de Castronuevo y Villarmente-

ro, de la provincía de Valladolíd.

Fincas mejorables.

Decreto deI Minísterio de Agrícultura.

fecha 28 de marzo de 1958, por la que

se apiíca la Ley de 3 de diciembre de

1953 a la finca denominada aLos Are-

na:es Altos», en Ecíja (Sevilla). («Bo-

letín I`icia:» del 15 de abril de 1958.)

Repoblacianes obligatoria;ç de montes.

Decreto del Mínisterío de Agrícultu-

ra, fecha 28 de tparzo de 1958, por el

que se declara la utilídad púbaca de

la repoblación foresta: de la zona de

repoblación ob:igatoria constituída por

varios montes sítuados en diversos tér-

minos municipales de la provincia de

Avíla. («B. O.» de: 15 de abril de 1958.)

En el «Boltín Oficial» de: 2'2 de abril

de 1958 se publican otros dos Decretos

del mismo Departamento, fecha 11 de

abril de 1958, por los que se declaran

de utilidad púb_ica las zonas de repo-

blacíón ob:igatoria constítuída pcr va-

ríos montes de las provincias de Hues-

Ca y Blll'gOS.

En el «Boletín Oi'icíal» del 7 de mayo
de 1958 se publica otro Decreto del Mi-

nisterio de Agricultura, fecha 25 de abril

de 1958, por e: que se declara :a utili-

dad pública de la repoblación forestal
de la zona de repoblacíó nobligatoria

constituída Por díferentes montes de d)-
versos términcs municipales de la pro-

víncia de Cáceres.

Precio del ca^pullo de seda para Ia cam-

pafia 1958.

Orden del Mínisterio de A.gricuaura,

fecha 25 de marzo de 1958, por la que

se fija el precío del capullo de seda pa-

ra la campafia 1958. («B. O.» del 16 de

abril de 1058.)

Adqulsición de semilla y 1YJacibtt de pre-

clos para la producción del 1'ino.

Orden del Mínísterio de Agrícultura.

fecha 17 de abrll de 1958, por la que se

prorroga por una campafia más la de

21 de aBOSto de 1957, re:atíva a la ad-

quisíción de semilla de lino Y fijación

de precio para la producción durante

la campafia que se prorroga. («B. O.» del

21 de abril de 1958.)

Régimcu económico aplicable a la calo-

nizacfbn de una finca de Alhama (Gra-

luada^).

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 14 de abri: de 1958, por la que se

fija el régime_i económico aplícable al

desarrollo de la co:onización de la fin-

ca «Burriancas», sita en el término mu-

nicipal de Alhama de Granada (Grana-

da). («B. Oa> del 22 de abril de 1958.)

Coto.c a.rraceros.

Ordenes del Ministerío de Agrícultu-
ra, fecha 14 de abril de 1958, por las

que se co^cede el carácter de coto arro-

cero a dos fincas del término munícipa:

de Puebla del Río (Sevillal. («S. O.» del

23 de abrii de 1958. )

En el «Boletín Oficiain del 6 de mayo

de 1958 se publica una Orden del citado

Mtnisterío y fecha 22 de abril de 1958,

por :a que se concede el carácter de

coto arrocero a otra parce:a del térmíno

municípal de Pueb:a del Río (Sevilla).
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Bomba para bozuqueos
Don Marino Salvador, La Torre de Esteban

Hambrán (Toledo).

Les ruego tengan la bondad de infoTmarme si
conocen alguna bomba o medio mecánico que
sea capaz de mouer, cuando están en plena fer-
mentación, la masa o pasta de uuas exi^stente
en conos de más de seiiscientas arrobas, pues a
la zona que pertenezco tenemos que uerifícar el
movido o m^ecido con eI esfuerzo de hombres,
de trabajo durísimo y poco práctico cuando los
canos tomQn temperaturas elevadas, pinchanrlo
esta pasta con palos Ilamados mecedores.

El consultante es de una zona similar, por su
calidad y elaboración con toda la pasta, a la
Ilamada del Priorato, supaniendo que en ésta la
tengan resuelta con medios mecánicos.

También les ru^go me índiquen algunas casas
de las que puedan disponer estas máquinas para
su venta.

No existe ningún medio mecánico que realice el
bazuqueo o mecído del ccsombrero» de orujos en las
cubas en fermentación, aun cuando se ha intentado
hacerlo empleando aire comprimido, no solamente
por las dificultades mecánicas que ello encierra, sino
por no ser necesario al sustituirlos con remontados,
empleados, siempre con éxito, en los grandes en-
vases.

El remontado de mosto consiste en tomarle, me-
diante mangueras y bombas, del grifo, para hacerle
caer en forma de lluvia muy dividida sobre el som-
brero de orujos, procurando regar bien toda la su-
perficie de éste, lo que se consigue mediante sencillos
dispositivos, tales como el de disponer, a manera de
rompechorros, un trozo de tabla bajo la salida de la
manga, un poco m'as alta que el sombrero, o mejor,
utilizar un molinete hidráulico, fácil de construir o
adquirir en el comercio.

Los remontados se deben realizar una vez al día,
por lo menos, durante el tiempo necesario que se
calcule para que haya pasado todo el mosto del en-
vase, lo que aproximadamente se calcula teniendo co-
nocimiento aproximado del rendimiento de la bom-
ba. La práctica es de fácil realización disponiendo de
bombas accionadas por motor.

Con objeto de tener un remontado sin gasto de
energía, ya que lo realiza el propio carbónico produ-
cido en la fermentación, se emplean depósitos con
remontado automático, llamados también cubas ar-
gelinas, por ser donde se empezaron a utilizar, con
gran éxito, en el año 1905.

El remontado automático se logra empleando de-
pósitos de fermentación con sombrero sumergido (el
sombrero se mantiene por una rejilla de listones su-
jeta a las paredes), provistos de tubos verticales que,
atravesando el sombrero, ponen en comunicación el
fondo del depósito con la parte superior de aquél. Se
comienza por llenar, casi por completo, la parte in-
ferior del envase, y sobre la superEicie de la masa de
mosto de orujo se sitúa la rejilla, que flotará sobre
aquél, acabando de Ilenar el envase con mosto, con
lo que la rejilla se aplicará sobre unos salientes que
tienen las paredes del depósito para contenerla. El
funcionamiento es sencillo : al farmarse el sombrero
de orujos ;y quedar oprimido por el gas carbónico
contra la rej,illa de listones de madera, se origina una
presión en la parte inferior, que hace que el mosto
ascienda por los tubos (que se colocan anteriormen-
te, si no son fijos}, vertiendo sobre la parte superior
del envase, desde la que pasa de nuevo, a través
del sombrero de orujo, a la parte inferior, como en
un remontado ordinario.

Nosotros hemos visto funcionar, a plena satisfac-
oión, depósitos Con remo,ntado aufomático en las

grandes instalaciones de Mendoza (República Argen-
tina}, en las que se trabaja por este sistema con de-

pósitos de fermentación de 3.000 Hl. de capacidad
(18.750 arrobasl. Una sola firma tiene reunidos en su
nave de fermentación 18 depósitos de esta capacidad
y sistema.

No crea exagerada el señor consultante la capaci-
dad anterior, pues con medios y dominando la téci^i-
ca, personalmente hemos visto fermentar, también en
Mendoza, en depósitos de l1.124 Hl., equivalentes
a 69.525 arrobas, a los que nos referimos en nuestro
artículo, en esta Revista, de enero de 1953. Se ela-
boraban vinos tintos empleando remontaĉos y siste-
mas de distribución que allí describimos. No cabe
pensar en bazuqueos o mecidos en envases de 40 me-
tros de largo, 7,5 metros de ancho y 4,00 metros de
alto. Los vinos no dejaban nada que desear.

En conos de solamente 600 y 80^0 arrobas el re-
montado de los mostos a plena satisfacción es una
bagatela al lado de las anteriores instalaciones, y lo
hemos visto realizar, con pleno éxito, en muchas bo-
degas de nuestro país, en todas aquellas de alguna
importancia, en que los mecidos son imposibles o
penosísimos de realizar, lográndose vinos que no
difieren de los que se obtendrían bazuqueándolos y,
desde luego, sin pérdida de color.

Luis Hidalgo,

3.935 Ingenieiro agrcínoino
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Circulación del ganado bravo

C. A.

Quisíera saber si el ganado brauo de lid a
puede circular libr:mente como inofensiuos cor-
deros, sin fomar n.'nguna precaución, por las
vías /^ecuar^ias y por la^ que no lo sQn. Si este
ganaa'o puedc cruzar ^or núclcos urbar.o:^ o bor-
dearlos pegados a los edificios de la ^eri;er:a,

aun cuando ^or estos ^u^ares ,hasa a;^una uí^
pecuaria, recl o pretcndida. Si ias f incas dedi-

cadcts al pasforco de cst° ganado ticncn o no^ que
esíar alambradcs y, en caso afirmatiuo, a.,te

qué cuioridad hay que acud^r j^4ra cornseguir
é ve ur.a áet^rminada f inca se ccrque.

El ganado de lidia puede circular por las vías pe-
cuarias, tomando el prop^etario del mismo las precau-

ciones necesarias de que lo acompañe el manso y per-
sonal suficiente para su cu:dado, por cuan:o en di-
chas vías pecuar:as no existe ninguna limitac:ón, ni
distinción entre una clase de ganado u otra.

En cuanto al cruce por núcleos urbanos, o bordear-
los pegados a los edificios de la periferia, siempre que
tengan vía pecuaria ut:lizable, puede exigirse que el
traslado se lleve a cabo por la vía pecuar a, y única-
mente cuando no exista y sea indispensable el paso
por núcleos urbanos, es costumbre hacerlo de madru-
gada y con el máximo de precauciones, a fin de evi-
tar los daños a que se refiere el Código civil en su ar-
tícu'o 1.905 en relac:ón con el 1.^2.

También puede incurrirse en esta clase de trasla-
dos en las faltas que enumera el Código penal en sus
artículos 592 y s:guientes.

En cuanto a que sea exig'ble al propietario del ga-
nado de lidia el que las fincas donde se encuentren
estén alambradas, o cercadas, no he encontrado dis-
posición alguna que categóricamente lo imponga, aun-

que de hecho suelen los dueños de estas vacadas, por
la cuenta que les tiene, y en evitación de los perjui-
cios ind:cados, tener las fincas acondicionadas para
la permanencia de sus ganados sin peligro.

3.936

Mauricío García Isidro,
Abogado

Abono en cobsrtera

I)on tirb+r^tián l,ómez Or^e, Cranada.

Agradeceré informe sobre cantidad a em^lear
dc cloruro, ^otasa y nitrato, en abonado de co-
bertera de írigo en regadío, sembrado sólo con
j^erfosjato.

Deberá emplear las siguientes cantidades :
Nitrato, 250 a 300 kgs, por hectárea, en dos veces.

Cloruro de potasa, IQO kgs., en una sola vez, con la
primera adición de nitrato, que deberá hacer en se-
gu:da, antes de que empiecen a esp:gar. Si está es-
pigado, no abone.

Eleut^rio, Sánchez Bueda,
3, y3 ) Ingeniero s grónomo

Olivos atacados por el taladro
y los hormigas

U^^n Ju.é Cr^m+lo \arur^jo, Trioucros (Hu^•Iva)

Adjunfo les remao un pedazo de rama de oli-
vo con lo^s túnelcs que labra el gusano o larua
çue ua dentro del canufo de caña, para quc me
digan qué parásito es y, sobre todo, qué medios
hay para combatirlo, pues el olivo a que /^erfe-
nece esPá, como es natural, en ^ésimas condicio-
nes, y lo más fácil es que haya que cortarlo para
evitar la /oro/^agación.

Tcngo iambién oliuos atacados por ,hormigas
de una manera abundantísihna. ^Serían tan ama-
bles que m^ dij^ran el modo d^ combatirlos?

Examinado el trozo de rama de olivo y el insecto
que nos remite, resul*_a ser una larva del taladro Zeu-
zera pyrina, que ataca, en efecto, al olivo y otros mu-
chos árboles. Por correo recibirá unas notas en las
que se detallan los medios de lucha aconsejables.

Las hormigas, por sí solas, es difícil puedan causar
daños ; sin duda tienen los olivos alguna otra plaga,
tal vez la cochinilla, a la que las horm:gas acuden. Se-
ría, por ello, conveniente examinar muestras de los
ol:vos invadidos y de las mismas hormigas para poder-
le aconse^ar en este aspecto.

Miguel Benlloch,

3.938 Ingeniero agrónomo

P R E N S A S
paro vino y aceite
PIDA USTED CATALOGO GRATIS

JII(iOB (`LAB(^8
UTIL EN TODAB ELA[^gA(`I()NLB

Ii^PLAZA A 2 HIDRAUL/( A9

MARRODA N
Y REZOLA, s.^.
Aoanado 2 LOGRONO
Paseo del Prado, 40 - MADRID
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Calefacción por medio de una gloria

Don Julio Horta, Sotillo de la Bibera
(BurgoR).

En una de svs Revistas-número de enero d^
1i957-tiene usted fotografiada un <<Gloria» mo-
derna, según usted^s, l^ara instalcr los nuevos
^ollito^s en el momento de salir de la i^ncubado-
ra, y nos dicen ^or aquí la ger.ts que no les ins^
talemos en ella porque s^ nos m.orirán todos,
porque dicen que les entra el calor por las pati-
llas, y eso no resulta, que tiens que ser por arri-
ba, por lo que las glorias no dan resultado, y és^te
es el motivo de la cornsulta.

Dichos ^ollitos nos los entregan a^rimeros de
abril, y por eso cs ^or lo qu^ los ru^go me in-
formen lo más pronto posible, ^ara, en otro
caso, instalar el horno o^aj^anafa, que es ^o que
se tiene por aquí.

Todos somos un poco refractarios a las innovacio-
nes, y de ahí que los convecinos desconfíen de un
sistema desconocido para ellos y cada cual eche su
cuarto a espadas.

Si la gloria ha sido construída debidamente y el
grosor del p:so desde la cubierta de las galerías hasta
enc'ma del suelo es por lo menos de 15 centímetros,
puede utilizarse con entera confianza, en la seguri-
dad de que la crianza llegará a buen fin.

Ahora bien ; al tratarse de obra nueva, conviene,
para que el secado de la misma se haga bien y]as
contracciones de materiales no sean bruscas sino len-
tas, encender el horno con poco fuego y tenerlo así du-
dante unos ocho días, incrementándolo a continuación
poco a poco hasta alcanzar el punto álg:do. EI calor
que emane del suelo, puesto el termómetro al nivel
de la cama, no ha de sobrepasar de los 34-35° C. ,
cxeando de este modo un ambiente ideal para ia cría
de pollos. Si no se obtuviera esa temperatura, habría
que suplementarla durante ocho días por algún pro-
cedimiento, pasados los cuales ya no haría falta.

Para cuando lleguen los pollitos, la gloria ha de
estar funcíonando con regularidad, por lo menos dos
días antes de que se reciban, cuando la obra estuvie-
ra seca ; pero en este caso de ustedes se ha de atener
a lo dicho arriba, con lo que el encendido ha de pre-
ceder, por lo menos, en quince días a la llegada de
los polluelos.

Parece natural que el calor les Ilegue a los pollitos
por arriba ; pero se crían estupendamente por el sis-
terna de gloria, por el de hornos, aire acondicionado,
etcétera, y nosotros hemos llegado a criar algunos
pollitos hasta en cajas de cartón, ^ín otra calefacción
que el calor proveniente de la cocina económica. Lo
principal es que el calor deseado se obtenga en los
puntos debidas ; en este caso, todo el terreno que
ocupan las galerías de las glorias, y que el resto del
local se mantenga entre los 15-22'" C. y el grado higro-
métrico oscile entre los 5(^b0 por IOU.

Jasé María Echarri Loidi,

3.939 P^rito avfcala
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A G R I C U L T U R A

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

das y fungicidas, según fórmulas o impartación

directa de su representada

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION
RICHMONO (U. S. A.)

I NSECTICI DA AGRICOLA

YOLCK
EL MEJOR

insecticida a base de emulsión de aoeite mineral,
bien solo o con la adición de dinitro-orto-cresol,
D. D. T., LINDANE o NICOTINA, con lo cual

puede cubrir toda 1a gama de trata^ientos de
insectoa en invierno o verano.

ORTHO MALATH^ON
Insecticida con riqueza en MALATHION técui-

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

«mosr,a del Mediterráneo» ( Ceratitis capitata) y

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

contra «pulgones» y aáoaros».

ORTHOCIDE
Fungicida conteniendo el 50 por 100 de CAP-

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

frutales, aseo rando mayor rendimiento, mejor

presentación de la fruta y nnuy superior conser-

vación de los frutos en almacén y transporte.

C E N T R A L.-BARCELONA: Via Layetana, 23.

SUCURSALES.-MADRID: Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
SEVILLA: Luis Montoto,l8,
MALAGA: Tomás Heredis, 24.
ZARAGOZA: Escuelas Pfas, 58.

Tijera para máquina esquiladora

Don Víctor Bejarano, Sevilla.

Necesitando a^dquñrir una tijera ^ara máquina
esquiladora neumática, /^ara reem.plazar unQ que
se me ha estropeado, mucho ^es agradeceré me
informen dónde podría adquirir ésta.

Que nosotros sepamos, las esquiladoras neumáticas
que han venido a España fueron las de la marca
Alfa-Laval». La representación de esta firma en Ma-
drid nos manifiesta que desde hace ya bastantes años
no importa, ni máquinas, ni tijeras.

Es, pues, difícil poderle indicar dónde podría ad-
quirir la tijera para su máquina.

3.940

Félíx Talegón Heras,

InsPector Veterinario del Cuerpo Nacional

Empleo de herbicidas

L. T,

En un manual de f itapatología escrito^ po^r lo^s
señares J. del Cañizo y Carlas González de An-
drés, leo, en e1 ca^ítula dedicado a las herbici-
das (pág. 135}, lo que^ sigue: aCasi todos lo^s her
óici^das, sele^ctivas a no, también ejercen acciót
esterilizadora sabre el suelo, en mayo^r o menor
grado y con más o menos permanencia.»

Me interesaría mucha me aclararan si, en efec-
io, el c^mpleo d'e herbicida^s^ ^uede perjudicar el
suc-lo, pue^s yo he tratado to^da la superfíicie de
sic^mbra de frigo y cebada con Herbicruz Dabje,
r^raducto de la Casa Cruz Verde, a base de 2,4-D
y 2,4,5-TJ y en la prataorción de litra y medio de
praducto >JOr hectárea, disuelto en 290 litro^s de
agua, can buenos resultados en lo referenfc al
exterminio de las malas hierbas, Considero^ que
esta es cu^estión de grar: interés ^or la difusión
que e!1 uso de fales productos está alcanzando.

También les agradecería m,e irndicara^n dónde
puedo encontrar el herbicida TCA ^ara comba-
tir Ia grama, /^ues en las casas que por aquí se
de^dican a la venta de estas ^roductos no la tie
nen, aclarándame si sería posible su uso en el

olivar, sin ^erjuicio para el arbolado.

^Pueden influir las herbicidas en eI sentido dc.
adelan#ar el ci!clo vegetativa del triga?

La esterilización del terreno por la aplicación de
herbicidas se refiere especialmente a la inhibición de
la germinación y desarrollo radicular de las semillas
germinadas. En el caso de herbicidas enérgicos, como
son los aplicados contra las gramíneas infestantes (gra-
ma, avena loca), tal esterilidad se calcula en tres me-
ses. En los herbicidas a base de 2,4-D a las dosis co-
rrientes, dichos efectos son escasos y poco duraderos,
no creyendo puedan perjudicar al olivo.

En cuanto al tricloracetato de sodio (TCA), resulta
carísimo, y contra la grama le será preferible realizar
labares repetidas durante el verano con rado extre-
meño, especie de cuchilla horizontal que corta la plan-
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ta entre dos tierras, y va montada con una lanza o
timón para el arrastre ; o bien cultivadores que hagan
un trabajo análogo.

Preparados a base de TCA, los tiene registrados
la firma SUPRAM, de Barcelona (calle de Valencia,
168), y está autorizada la importación de un produc-
to análogo, alemán, de la casa Hoechst, A. G., de
Frankfurt, cuyo representantes es don Federico Win-
ter (San Lucas, 21, Madrid).

En el éxito de los herbicidas es decisivo el momen-
to de aplicación y las condiciones de humedad en el
terreno y en la atmósfera, aparte de la especie de
mala hierba a combatir, que debe encontrarse en pe-
río de crecimiento. Más detalles puede encontrar en
el Manual aFarmacopea agrícolan, de don Agustín
Alfaro, publicado recientemente por el Ministerio de
Agricultura.

En cuanto a la acción hormonal de los herbicidas
y su posible influencia en adelantar el ciclo vegetati-
vo del trigo, no hay comprobación experimental del
hecho.

José del Cañizo,

3.941 Ingeníero agrónomo

Venta de melazas

Don Joaquín del Portillo, Yecla ( 1^lurcia).

Mucho les agradeccré me indíqu^n casas co-
merciales que uendan melaza de azucarería, y
precio aproxiunado.

Las fábricas de azúcar no suelen vender normalmen-
te las melazas, que dedican a la fabricación de alcohol
y a otros usos, como fabricación de levaduras y me-
lazar las pulpas y otros piensos, para enriquecerlos en
hídrocarbonados.

Lo más directo es dirigirse a las propias fábricas de
azúcar, de las que hay 43 en actividad en España, o a
las Empresas que tienen la mayor parte de estas fá-
bricas y son :

Sociedad General Azucarera de España, Ruiz de
Alarcón, 5, Madrid ; Ebro, Compañía de Azúcares y
Alcoholes, Villanueva, 4, Madrid ; Compañía de In-
dustrias Agrícolas, Montalbán, 1 1, Madrid ; Compa-
ñía Industrial Castellana, Miguel Iscar, 24, Vallado-
lid, y algunas independientes de Granada, Málaga y
otras provincias.

3.942

Francilsco de la Peña,
Ingeniero agrónomo

Eucaliptus resistentes a la heloda

Don. JoRé Fernández, Carbayín-Cotayo

(Asturias).

Poseo una plantación de eucaliptus. En ella,
el patsoda inuierno se han secado ( hasta el cue-
lló de la raíz y algunos fotalmente) muchos ár-

boles, en tanto que otros perman^cieron, allí

mismo, en perfectas condiciones, y al llegar la
primavera iniciaron la r:ueua vegetación y siguie-

ron como si nada hubiera ocurrid'o.

AZUFRE MOJABLE
80 por 100 de azufre micronizado

Anticriptogámico y acaricida para tratamien-

tos en forma líquida. Es un producto eflcaz

contra el Oidium de la vid.

Para tratar 1.000 cepas bastan 1.200 gramos
de Azufre Mojable.

El mismo tratamiento hecho con azufre en

polvo requiere 25 kilos de azufre flor.

Indicado en los tratamientos contra "Sendre-

ta", "Mal blanco", "Antracnosís", etc.

CADELL EX
Cebo envenenado para combatir el GRYLLO-

TALPA ALACRAN CEBOLLERO o GRILLO-

TOPO

RAPIDIN
(Insecticida agrícola a base de Lindane)

No huele. No transmite mal sabor a las plan-

tas ni a los frutos.

Espolvoreable. Pulverizable. Emulsión.

Indicado en la lucha contra el "Escarabajo"

de la patata, "Pulguilla" de la remolacha,
"Orugas" de las hortalizas, "Rosquilla negra"

de los regadíos, "Pulgones", "Trips", etc.

Solicite folletos e información a

Sociedad ^^ú^ima de Bbonus Medem
O'Donnell, 7 ^^^^ Teléf. 256155

M A D R I D ^ Apartado 995

Registrados en la Dirección General de Agricultura con
los números 548. 941, 678. 671 y 67a
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^^ .-.-^.^ ^^,
INSECTICIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

O

Usando indistintamente este producto eli-

mina las plagas siguientes :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.

ORUGAS DE LAá COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARAÑUELO DEL OLIVO.

VACANITA DE LOS MELONARES.

CUCA DE LA ALFALFA.

HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.

GARDAMA.

PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

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

NO ES TOXICO para las plantas, operarioa
ni animales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los fru-
tos o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-

via o riego, por lo que tiene persistencia so-
bre la planta.

FABRICADO POR:

I h^^SI^ I R iERRP[U fI CH HfiYflN I R
MADRID

Director Téentco:

PEDRO MARRON
InDeniero oyrónomo

Directer CWmiee
y Preparador:

JUAN NEBRERA

^Es que existen dístintas variedades de euca-
li^tws?

Si e.xisten, ^cuál es la más re^istente al Jr,`a?
^Qué otra circunstancia pue:ie hab^r sido?

Del género c^Eucaliptus», procedente de Australia,
se conocen más de 600 especies y variedades, pero
seguramente que la plantación a que se refiere el con-
sultante es de Eucal:ptus glóbulus, casi la única es-
pecie que se cultiva en la vertiente cantábrica, por
haber demostrado la experiencia que es la más con-
veniente, por su rápido desarrollo, que muchas ve-
ces supera al del país de origen.

Esta especie se ha aclimatado en nuestro país con
magníficos resultados y con rendimiento en made-
ras y leñas incomparablemente mayores que los de
nuestras especies arbóreas indígenas, pero tiene el
inconveniente de que es muy sensible a las heladas,
no soportando, en general, temperaturas inferiores a
tres gradas bajo cero. Por cuya razón se limita el área
de su cultivo en dicha zona cántabra a la faja com-
prendida entre el nivel del mar y una altitud máxima
de 350 metros.

Si la helada no es muy intensa y persistente, ocu-
rre con frecuencia que por la altitud, orientación, cla-
se de terreno, vigor de las plantas, etc., se muestran
zonas más o menos afectadas por la helada dentro
de una misma plantación, que se pueden recuperar
en la siguiente primavera con más o menos facilidad
por la facultad que tiene el Eucaliptus glóbulus de
brotar de cepa.

A1 parecer, es ello lo que ha ocurrido al consultan-
te, y si bien hay especies y variedades de eucaliptus
más resistentes al frío, no tienen las magníficas cuali-
dades del Eucaliptus glóbulus, y no es aconsejable
sustituirlo.

Por ello estimamos que si la plantación está hecha
a altitud menor de 350 metros sobre el nivel del mar.
deben reponerse las plantas de eucalipto que hayan
desaparecido, y si la altitud es mayor, acaso fuera
conveniente sustituir esta especie por el Pinus insig-
nis, que también es de rápido crecimiento y más re-
sistente a las heladas.

3.9^3

Rasenda de Diego,
Ingeniero de Mantes

Fórmulas de alimentación para cerdos

Un pFqireño IabrAdor.

Agrad^ceré se sirvan enuiarme infarmación
sobre fórmulas de alim,entación para cerdos,
desde el destete hasta el cebamiento inclusiwe.

Los cerdas hab>'án de ser tenídos en estabu-
lación, sin pastoreo alguna, sodamente ^odrán
salir, y con fercuencia, a un corralito donde pa-
sear, hozar y tomar el sol en días buenos.

Los alimentos dis^onibles serán: hajas de co!
durante todo el año, que aquí a^costumbramos
a dar picadítas y mezcladas en el agua que siruP
para ^auctr la vajillQ y demás útiles d'e Ia cocina,
con algún desperdicio de la comida, y harína
de maíz y salvada de trigo.

Durnnt-e el inuierno, coincidiendo con el ce-
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bo, podemos darles, además, rema(acha y na-
bos con sus hojas, alguna patafa y calabaza,
que acosfumbramos a dar cocida o rrre^dio ca-
ctlda. Como pienso concentrado, podemos dar,
además, harina de c^bada y centeno, y si con-
uiniera, ^ulpa d^ remolacha desecadcr y harina
de alfalfa, útil quizá, porque aquí no ,hay Iegu-
mino^;as, y elsta tierra es escasísima en ca1 y trtuy
pobre en fósforo.

Como f uente de proteína, me ^arece lo mejor
harina de pescado. Tal vez por falta d^ expe-
riencia me temo a ^ncontrarme con algúrs turfo
en malas^ candiciones, además que tanto la pro^
teína de éstos como la de legutnin.asa, posible-
mente saldrá aquí más cara, por los partes y
escasa concenfración de estos producto^s.

rDeben panerse, además, minerales y vita-
minas?

Para mantener a los cerdos en las mejores condi-
cones, es imprescindible •darles proteínas de origen
animal, especialmente a las hembras criando y du-
rante las primeras fases del desarrollo. En las actuales
condiciones del mercado de estos productos, lo más
recomendable es la harina de pescado, pues las de
carne se fabrican en realidad con toda clase de des-
echos de matadero y son de contenido más variable
y, en general, más bajo en proteínas. Una buena ha-
rina de pescado y carne debe contener alrededor del
60 por 100 de proteínas, pero es prácticamente impo-
sible encontrarlas en nuestro mercado con tal concen-
tración. Las harinas de pescado con un 50 por 100 de
proteínas sí se logran encontrar con relativa facili-
dad y pueden considerarse satisfactorias.

Los más graves trastornos que suelen producirse por
la administración de harinas de pescado de mala ca-
lidad se reducen a la aparic'ón de urticarias, por lo
que este riesgo no es muy temible, ya que en este caso
basta con suprimir su suministro para que el ganado
se reponga rápidamente.

La harina de pescado puede sustituirse parcialmen-
te (sin sobre pasar la mitad) por turto de so^^a, que
todavía es poco conocido aquí, pero que quizá en un
futuro próx:mo se encuentre con más facilidad, por
el incremento que ha de tomar el cultivo de esta le-
guminosa. También se puede hacer la sustitución
parcial, con más limitaciones, por harina de semilla
de algodón sin cáscara, pero de ninguna manera en
el ganado joven, donde se suelen presentar graves
trastornos digestivos, aun con harinas prácticamente
exentas de gosipol.

En ganado que ha de mantenerse en estabulación,
es fundamental la aportación del heno de alfalfa y
el alimento verde, representado eu su caso por las ho-
jas de col, de las que dispone durante todo el año.
Con esto no se hace necesario el suministro de vita-
m^nas.

Respecto a los mir.erales, sólo son necesarios el
bajar la harína de pescado y el heno de alfalfa de
cierta concentración en la mezcla ; pero lo mejor, dado
lo variab]e del régimen a que van a estar sometidos,
es tener siempre a su dispocición, cn comedero apar-
te. la siguiente mezcla :

Harina de huesos ... ... ... 50 por 100
Creta o caliza molida ... ... 30 por 100
Sal común . ... ... ... ... ... 20 por 100

La siguiente mezcla puede constituir la base de la
alimentación en los animales jóvenes, aparte de las
hojas de col y los desperdicios, cuyo valor no se pue-
de precisar :

Har:na de maíz... ... ... ... 70 por 100
Heno de alfalfa... .:. ... ... 10 por 100
Harina de pescado... ... ... 15 por 100
Salvado de trigo... ... ... ... 5 por 100

En las primeras edades, especialmente, es preferi-
ble la cebada o el centeno en sustitución del maíz.

En el período de ceba tiene más valor este último,
y para decidir sobre la conveniencia de emplear ce-
bada o maíz, basta ver si el precio de la primera es
mayor o menor que el resultado de multiplicar por
0,80 ó 0,85 el precio del segundo. Sin embargo, el
maíz da en el cebo grasas de peor calidad que la ce-
bada.

Paulatinamente se puede ir reduciendo la concen-
tración de harina de pescado, a medida que crecen
los animales, para llegar a suprimirla totalmente al
final. Interesa, por otra parte, que dicha supres=ón se
lleve a cabo por lo menos un mes antes del sacrificio,
para evitar la transmisión de su sabor a las carnes.

Una pauta para esta reducción puede ser la que
sigue :

Hasta los 25 kilogramos... ... ... 15 por 100
Entre los 25 y 35 kilogramos . .. 12 por 100

» los 35 y 60 kilogramos ... 9 por 100
» los 60 y 80 kilogramos ... 5 por 100

Más de 80 klogramos ... ... ... 0 por 100

En la mezcla se aumentará la concentración del ce-
real en la misma cuantía en que se disminuye la de
la harina de pescado y se dejarán igual los restantes
componentes.

Si el precio del salvado lo aconseja, se puede au-
mentar algo su concentración en la mezcla, a costa
del cereal, pero no es recomendable pasar del 10 por
100, especialmente en el período de cebo> pues au-
menta el volumen de la mezcla en detrimento de la
velocidad de engorde.

La remolacha, los nabos y la cebada no son apro-
piados para el cebo, por la misma razón. Para igua-
lar el valor nutritivo de un kilogramo de cebada se
necesitan 10 ó 12 kilogramos de estas raíces. Son, por
tanto, productos recomendables cuando se trata de
contentar el apetito a animales en régimen de soste-
nimiento, como en hembras gestantes con tendencia
a una perju•dicial acumulación de grasa (sin que esto
quiera decir que baste con dichas raíces), y muy es-
pecialmente cuatro o cinco días antes y después del
parto, en que se pueden dar sin más adición que sal-
vado de trigo.

1 I
La patata tiene de - a- del valor nutritivo de la

4 5
cebada, es decir, que son neceaarios cuatro o cinco
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Ú'anaderos, que^mos
colaborar con ^osofros
Desde esta Sección, el $ervicio Técnico de
SANDERSA, S. A., dará noticías mensuales úti-
les para la cría y alimentoción del ganodo

CUIDADOS Y AIIMENTACION DE lOS TERNEROS (Conclusión)

Como decíamo.s en nuestra Sección anterior, es a
partir de) séptimo día del nacimiento de los terne•
ros cuando comíenza la Fase crítica de la cría de
estos animales
En ocasiones, el precio de la leche hace que resul-
te prácticamente antieconómico el criar a los ter-
neritos a base de este producto exclusivamente,
por lo cua) es necesario emplear un pienso perfec
tamente equilibrado y que resulte más convenien-
te que (a cría natural.
EI allmento de iniciación ha de reunir (as siguien
tes condiciones:

1.' • Que sea fácilmente digerible
2.' ^ Que sea apetitoso
3' • Que Ileve.gran carttidad de elemen^

tos minerales vitamínas y antibióti
cos, para evitar las enfermedades y
aumentar el crecimiento

4' Gran riqueza proteica y muy bala ta
sa de (ibra

Y además, que no haga perder las caracter(stlcas
som3ticas del indivtduo.
Contando con un alimento de escas caracteristicas,
se puede empezar a administrar al ternero peque•
ñas cantldades, si se presenta en gránulos o en ha-
rina, a partir del séptimo día, introduciéndoselo en
la boca, para que elanimal se acostumbre a comer.
Mientras, y hasta la 3.' semana, se seguicá adminis-
trando la leche en cantidad normal, o sea unos 6
litros por cabeza y día, teniendo el alimento du^
rante todo el día delante de los animai(es, para que,
pocoa poco, vayan aumentando su consumo, hasta
Ilegar aproximadamente en esta 3' semana a inge
tir unos 200 grs diarios
Si el animal tiene buen estado de salud, es el mo-
mento de comenzar a disrriinuir progreslvamente
la leche, administrándole en cambio ht^o de bue-
na calidad, a poder ser de leguminosas
La disminución de la leche ha de ser pa^^atina, re
duciendo cada cinco días t litro de leehe, sustituí
do por I litro de agua De esta Forma Ilegaremos a
la 7' semana administrando únicamente 1 litro de
lec^^e al día y 5 litros de agua, y en la que el ani
mal vendrá comiendo aproximadamente I kilo de
alimento, aparte de una cantidad ya considerable
de heno de buena calidad. Con este ración el ani-
mal se mantendrá hasta la 10 ° semana, en la que
se le suprimirá por completo la leche, mantenién-
dose con el alimento hasca el tercer mes y medio,
en que se le administrará una ración de crecimien-
to, dando por terminada en este tnomento la épo•
ca de cría.

SAN DE R
AUM^NTOS PARA C-^. GANADO

kilogramos para sustituir a un kilogramo de cebada
(pesada en crudo). Sin embargo, puede dar buenos
resultados en la ceba, como demuestran numerosas
experiencias alemanas. Se debe administrar cocida.

3.944
Jaime de Zuzuárregui,

Ingeniero agrónomo

Permiso de conducción para tractorista

Un eatremeño

Desearía saber qué clase de permiso de con-
ducción es necesario para un tractorista con un
tractor por carretera solo y cuál si ha de lleoar
re^rrnolque.

Los ^conductores de tractores agrícolas, con o sin
remolque, deberán poseer e ir provistos de un per-
miso de conducción de cualquiera de las categorías
señaladas en el vigente Código de la Circulación o,
en su defecto, de un certificado expedido por la De-
legación Provincial de Industria y visado y registrado
en la Jefatura de Obras Públicas, que acredite su co-
nocimiento de las reglas de circulación contenidas
en el Código de Circulación por canetera.

3.945
Saluador Font Toledo,
Períto agrfcola del Estado

Etiquetas de madera

Don Alberto Zubeldia, Vitoria.

Les agrade^cería me indicasen, si les es facti-
ble, direcciones de casas dedicadas a la fabri-
cación de etiquetas (tamaño 10 /^or 2 centíme-
tros y menores), ^ropias para (a ideníi}icación
en mace^tas, semilleras, etc.

Preferiblemente, estas etiquetas han de ser
en madera, por resultar más económicaa, p^ero

no obstante, podrían ir.teresarnos también en
atros materiale^s.

El problema del etiquetado de plantas, siembras,
etcétera, es a uno de los que dedica más atención el
horticultor. Requiere una vigilancia constante para
comprobar si los datos de la misma no han desapa-
recido con la acción del tiempo.

Se emplean de madera, cinc, otros metales y de vi-
drio. Las más fáciles de encontrar en el mercado es-
pañol, y las más económicas, son las de madera. Por
eso se recurre a ellas principalmente, y su rendimien-
to es bueno, si puede disponerse de lápíces especia-
les o la escritura se hace con pirograbado.

Hemos adquirido casi siempre estas etiquetas en
las tiendas de semillas y otro material hortícola, como
la de Obeso, en la calle de Hortaleza. Ultimamente,
y dada la diferencia de precio, nos decidimos a ha-
cerlo ^lirectamente a fabricantes de las mismas.

Hace unos tres años adquirimos, por mediación del
rosalista Francisco Ferrer, del pueblo de Alacuás (Va-
lencia), etiquetas a loa siguientes precios :

Tipo frutal (90 por 20 milímetros y 2 de espesor),
SA^IQERÓ4, S: A^., Almogto^ 26 • MADRlD - 1eiAf^ Z$ 02 70
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pulimentadas y teñidas de amarillo por una cara, pro-
vistas de su alambre de fijación, a 68 pesetas millar.

Tipo rosal (68 por 200 mm. y 2 de espesor), las
demás características igual, a 55 pesetas millar.

Estos precios no tienen más valor que el de una
simple orientación.

3:946

Rafael Barrera,
Ingenieiv agrónomo

Instalación de bodega

Don José M.° Tabuenca, Paracuellos de la Ri-

bera (7aragoza).

En una naue de mi fábrica de aceites desea-
ría instalar una bodega uínica y deseo cano^cer
los benef icios y ayudrns económicas que del Es-
tado' pue^do recibir ^tara instalar depósitos de
fermentación, conserva^ción de uinos y de oru-
jos nrensados, esdrujadora y bomba de trasiego.

La uendi^mia dura uno^s quince días, y se trata
de elaborar unos 50.000 lzilogramos de uvas ,y
conservar el umo y ^l orujo que de ellos se ob -
tenga ,hasta que conuenga sacarlos al mercado.

^Qué capacidad deben tener los depósitos?
^Qué precío uendrán a cosfar?

Los de^ósitos de f ermentación han de estar
sobre el suelo para aprouechar un desnivel para
el estrujado, y Io^s de canseruación, subterráneos
(de e+irno y oruja), pqra euitar mano de obra.

El Instituto Nacional de Colonización concede au-
xilios, mediante la aplicación de las Leyes de Coloni-
zaciones de Interés Local de fechas 27 de abril de
1946 y 30 de marzo de 1954, siendo preciso, como dis-
ponen las mencionadas Leyes, la presentación del
proyecto, en el que se detallen las obras que usted se
propone *ealizar.

Respecto a la parte técnica de elaboración, tratán-
dose de una vet:dimia de 50.000 kilogramos, espacia-
da unos quince días, la maquinazia que deberá em-
plearse es sencillísima y de poco rendimiento, pudien-
do ser pedido presupuesto a las casas de maquinaria
^inicola que verá anunciadas en nuestra Revista, in-
dicándoles estos mismos datos que nos da para que
le aconsejen los modelos más pequeños y económi-
cos, tanto para la estrujadora como para la prenga.

Referente a los debósitos, desconociendo totalmen-
te el lugar de emplazamiento y el tipo de vino que
Fiensa elaborar, scílo podemos, como orientación, de-
cirle lo siguiente :

Suponiendo que se irata de elaborar vinos tintos a
base de garnacha, que parece la indicada para la re-
gión de usted, los depósitos de fermentación deben
ser pequeñas, de 25 a 30 hectolitros, es decir, unas
200 arrobas como máximo.

En cuanto a los depósitos de conservación, ya pue-
den ser de mayores dimensiones, y el más convenien-
te, para que pueda usted vaciar dos de fermentaCión
en uno de conservación, será que sean el doble, o
sea : 50 hectolitros. Los tinoa de conservación si,
como supongo, el clima es bastantc caluroso y se
trata de fermentar vínos de alta graduación, deben
ser ta^írxdricos en ^u forma, par~a qtze? bettg+grt tina grtttt

superficie de atreación y se evite el calentamiento del
mosto. Y en lo que respecta a los subterráneos, pue-
den ^ser perfectamente prismáticos y estar en contacto
con otros sin la menor dificultad.

La construcción de estos tinos debe hacerse de
hotmigón armacio, por ser los más económicos, enht-
cidos en su interior con mortero muy rico de cemento
y protegido después con ttna capa de á^ado tártrica
al 25 por 100, pintándolos tres veces pata evitar el
contacto directo del cemento con el vino.

Referente al precio, desconociendo el de los ma-
teriales de esa localidad, no podemos dar más que
una cifra que sea apxoximada y que, teniendo en
cuenta que ha de ser distinto el construir los cilín-
dricos o prismáticos, representará una cifra media que
puede oscilar entre 35 a 50 pesetas por hectolitro.

3• 9^ ^ R EDACCI^ÓIV.

Siembra y rendimiento de la
cebada tremesina

Hermandad de Labradores de Campo de

Criptana.

^En qué tiempo se síembra la cebada treme-
sina y rendimiento por hectárea?

En la Mancha la cebada tremesina de dos carreras,
o«ladillau, debe sembrarse a la salida del invierno,
febrero-marzo según los años y, desde luego, en re-
gadío.

El rendimiento, como es natural, es muy variable,
pues depende fundamentalmente del terreno y abono ;
pero para que tenga una idea le diré que es posible al-
canzar los 2.000-2.500 kilos por hectárea, por ser esta
cebada muy ahijadora y productiva.

Recientemente por las fábricas de cerveza se han
hecho contratos en esa zona con cebadas de este tipo
en cultivos de secano, pero en siembras de otoño.

3.9^8

Manuel Gad^a,
Ingenieiro agrónomo

Guadañadora Excelsior
Don José Queralt, Tarragona.

Les agraideceré me informen sobre la máquina
guadañadora^segadora Excelsior, que en el nú-
mero 299 de AGRICULTURn descríbe don Guiller-
mo Castañón.

Me interesa saber si es fácil que la importen,
y, en caso afirmafivo, la casa encargada.

Las moto-guadañadoras Excelsior han sido :tnpor-
ta3^as por la firma Trema Osnur, S. A., Villanueva,
28, Madrid.

Cĉtras firmas importadoras de moto-guadañadoras
son las siguientes:

Compañía Europea de Patentes, S. A., Avenida de
América, 12, Madrid.

Naipex, S. A., Ibiza, 33, Madrid.
Vidaurreta y Ga., S. A., Atocha, 121, Madrid.

3.949

Eladio Aranda Heredia,
In^fero a^rómvmo
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Casas prefabricadas

Don Armando Xavier Fonseca, Lisboa

En el número de AcaICULTURA de diciembre
de 1956 el ingeniero Agrónomo don José María
de Soroa escribió uComentarios a una exposi-
ción de construcciones prefabricadasn, asunfo en
que soy intere^sado hace muchos años. Por fan-
to, le ruego indique dirección de f t^rmas que ha-
gan construcciones desmontables y çluieran co-
laborar conmiga para hacerlas en Portugal, ,*^a-
gando la royalty debida para modelos ya re^is-
trados o no, y la dirección cle la fábrica de ta-
blero de fibra de madera prensada, como de los
autores de proyectos de casas j^ortátijes qu^e de-
seen venderlos.

Los proyectos a que se refería nuestra información
fueron realizados por alumnos del último curso de
las Escuelas de Arquitectura y haciendo aplicación
de tableros de fibras o madera artificial Tablex que,
careciendo de vetas, más fuertes a comprensión y
tracción que las maderas naturales corrientes y con
etras cualidades técnicas, de duración, ligereza y fá-
cil trabajo se fabrica por la Sociedad Tafisa, cuyo
departamento comercial es, en Madrid, Carrera de
San Jerón'mo, 36. Dicha ent^dad tiene publicado un
Manual de aplicación de dicho material, tanto para
paredes, pavimentos, vanos, etc., con detalles de
distribución y de elección de colores, pudiendo soli-
citar de dicha firma también las direcciones de los
autores de los proyectos de casas prefabricadas, de
las que nosotros hicimos una síntesis.

3.95D

Dos closes de 2,4 D

SPpre, Alora (^Tála^,a).

Jo^sé. M.' de Soroa.
Ingeniero aarónomo

Hemos leído con mucho inferés en el núme.
ra de enero de 1955 el artículo escrito por el /n-
geniero agrcínomo don Andrés García Cabezón
y titulado c^El h^rbicida 2,4-D».

Rogamos a ustedes tengan la amabilidad de
indicarnos su opinión comparada sobre los her-
bicidas a base de sales aminas del ácido 2,4-D
(Cornox, 15or ejemplo) y los a base de és2eres
efílicos.

Deseamos saber con precisión cuál eis cl tipo
de herbicidn que es susceptible de darnos los
mejores resultados, de los dos tipos de herbi-
cidas anfes m^ncionados, como igualmente Taa
ventajns e inconuenientes de los mismos.

En el artículo de referencia se explican con bas-
tante detalle las ventajas e inconvenientes de los her-
bicidas a base de 2,4-D, tanto en forma de ésteres,
c^omo de aminas y su empleo.

El éster etílico de 2.4•-D es más act:vo y eficaz a do-

sis menor que las aminas del ácido 2,4-D ; destruye
me;or las malezas resistentes y actúa más rápidamrn-
te. El éster, debido a su volatibilidad, es más peli-
groso usado en las proximidades de plantas cultiva-
das susceptibles que la am^na.

En los cultivos de cereales, y siempre que no haya
ctros cutlivos próximos que puedan dañarse involun-
tariamente, es generalmente preferible el éster etílico
del 2,4-D a la amir.a. En el cultivo del lino, espárra-
gos, fresa y fresón, y cuando haya otros cultivos pró-
ximos sensible5 al 2,4-D, debe usarse la amina.

3.951
Andrés García Cabezón

Ingeníero agrónomo

Para evitar la humedad en un granero

Dun :1liguel Clavería, Alt^rricón (Huesea).

Les ruego me indiqu^n forma más eficaz de
euitar la humedad de un granero de tipo hori-
zontal que pienso construir, y en donde deseo
aprovechar las desnivel°s existentes, para faci-

litar así la carga y la descarga de cereales; pcro
en esa forma no me adaptaría a Ias narmas que
dan algunas publicacioncs, que aconse;an le-

uantar ^I suelo un m^tro sobre el tcrreno y, ade-
más, ,oonerl^ una ca,7a de as;alto. Tengo nofi-
cias de una fábrica de harinas que tiene si.'os
vertiĉales subterráneos, con una prof undidad de

8-10 metros, en un terr^no en que las aguas frcá-
ticas e Ĵtán a sólo dos metros, y por ello nece-
sítan bomba que extraiga el agua y, aun así,
parece ser que no se les estropea el trigo.

No se puede contestar la consulta efectuada s:n
disponer de un croquis del terreno donde se va a cons-
truir el granero. La norma para evitar humedades e3
hacer una zanja de drenaje a lo largo de los muros
que vayan a servir de muro de contención, dándole
salida a este drenaje, que deberá en todo caso tener
una cota inferior al de cimientos.

No obstante, siendo para hacer un edificio nuevo,
lo normal es que el consultante, como tendrá que en-
cargar el proyecto a algún Ingeniero, éste le resol-
verá los problemas correspondientes.

3.952

Santiago E^cartín,
Ingeníero agrónomo

Sembradora Benaiges

R. de Vargas, l^tadrid.

Desearia saber la casa qzce constricye o ven-
de en Madrid las sembradoras de cereales Be-
naiges.

Las sembradoras "Virgen de Fátima", del Inge-
niero agrónomo don Carmelo Benaiges, las vende
Finanzauto, S. A., calle Velázquez, 42, Madrid.

Eladio Aranda Heredia

3.9í3 Ingeniero agrónomo
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Anais do Instituto do L'inho do
Porto.-Ediciones del Insti-
tuto del Vino de Oporto.-
1958.

Se insertan en este nuevo
volumen editado por el Institu-
to del Vino de Oporto, entre
otros, los siguientes trabajos:

VIANA MARQUES GOMES, J.-Vi-
taminas y aminoácidos en el
vino do Porto. La riboflavina.

Se expone con detalle la determinación de la ri-
boflavina por vía microbiana. La aplicación de este
método a los vinos, previo tratamiento de las mues-
tras por el éter, estudiando su influencia, así como
la del alcohol, y poniendo también de manifiesto
la de una hidrólisis previa. Aplica el método puesto
a punto a la determinación de riboflavina en dife-
rentes vinos de Oporto y también en las uvas y
mostos, llegando a conclusiones de interés.

Finalmente, pone de manifiesto la influencia en
la riqueza del vino en riboflavina, después de di-
ferentes tratamientos de los corrientes en enología,
acusando la marcada disminución de dicha sus-
tancia por el empleo de alguno de ellos.

Es un trabajo muy completo. Además de la parte
correspondiente al tema anunciado se detallan otros
generales con él relacionados que son de interés.

HUMBERTO DE ALMEIDA.Est2ldi0 polarográfico de
oximetil furf ural.

Intenta poner a punto un método para la deter-
minación por polarografía de la dosis existente en
el vino de Oporto de oximetilfurfural y acusa las
dificultades para su realización práctica, ensayan-
do con soluciones testigos, poniendo de manifiesto
la proporcionalidad de la altura de las curvas de
los polarogramas y la riqueza en oximetilfurfural.
Indica el tanteo previo de la presencia en el vino
de oximetilfurfural por vía colorimétrica (con ace-
tato de anilina), acusando pequeña dosis.

Reconoce, finalmente, por los ensayos pola-
rográficos realizados con el extracto etéreo del oxi-
metilfurfural del vino que se necesitaría emplear
volúmenes muy grandes de éste para tener canti-
dad suficiente de oximetilfurfural que dé lugar a
curvas regulares y susceptibles de medida.

HUMBERTO DE ALMEIDA.-ValoraCiÓn polaroqráfica
del ácido málico en el vino de Oporto.

Resalta la importancia de la valoración del áci-
do málico en los vinos, especialmente para seguir

la marcha de las fermentaciones malolácticas, po-
niendo de manifiesto fases de evolución en los vi-
nos durante su crianza, que en muchos tipos de
ellos han sido desconocidos hasta ahora, siendo la
causa principal el no disponer de método sencillo y
rápido (además de exacto) para la valoración del
ácido málico en los vinos. Pone a punto un proce-
dimiento seguido por el profesor Henning, del Ins-
titut fizr Biochemie und Weinchemie, de Geisen-
heim am Rhein (Alemania), el que se basa en una
transformación del ácido málico en fumárico por
un tratamiento con sosa a élevada temperatura
(135°), realizando después la polarografía del áci-
do fumárico (que resulta más franca y clara).

Expone los polarogramas de soluciones testigo y
la de vinos de Oporto y vinos de pasto. En estos
últimos se acusa una riqueza en málico muy su-
perior a los primeros.E. F. M.

$ERVICIO DE EXTENSIÓN AGRÍCO-
I.A.-El rebaño.-Publicación
de la Dirección General de
Coordinación, Crédito y Ca-
pacitación Agraria. - Núme-
ro 5-E.-Madrid, 1957.-Pre-
cio: 25 pesetas.

E1 ganado lanar en España
tiene extraordinaria importan-
cia por las características geo-
climáticas de gran parte del
territorio nacional, cifrándose,

aproximadamente, en 25 millones de cabezas la po-
blación ovina de nuestro país. Aun aprovechando
al máximo las posibilidades hidráulicas para la
creación de regadíos, gran parte de España seguirá
siendo de secano, y la ovej a es el animal de renta
de las explotaciones extensivas propias de los paí-
ses secos y de altas mesetas, como la Península Ibé-
rica; el único ganado capaz de aprovechar, eco-
nómicamente, los pastos de rastrojos, barbechos y
baldíos.

Pero la ganadería ovina española, que dió al
mundo la mejor de las razas lanares, está muy ne-
cesitada de mejora, salvo algunos rebaños de ga-
naderos entendidos y excepcionalmente cuidadosos.

Factor fundamental y base imprescindible para
toda mejora es la alimentación, notoriamente de-
ficiente durante el invierno, e incluso en otoños
secos, y que, en algunas comarr.as, origina graves
pérdidas en crías y productos. A la vez c_^:^ se pro-
cura a las ovejas una alimentación racional, sufi-
ciente en toda época del año, sin desatender a la
higiene y sanidad, es factible realizar una mejora
estable mediante la selección de reproductores y la

301



A U R I CULmURA

monta dirigida, previo un cuidadoso y bien orien-
tado control del rebaño.

De estos temas fundamentales para el régímen
racional y la productiva explotacíón del rebaño,
tratan en este volumen de la serie "Extensión
Agrícola" competentes agrónomos y veterinarios.

Quedan otros aspectos, también importantes, que
serán objeto de un segundo volumen, y entre los
cuales figuran : el control lechero de las ovej as, la
técnica del esquileo, la recogida y almacenamiento
de lanas, los perros de pastor, etc., conflada su re-
dacción, como los anteriores, a técnic^s especialis-
tas de particular competencia.

Los diversos temas tratados, y los respectivos
autores, son los siguientes:

ALCALDE Y GARCÍA DE LA INFANTA (J.), Ingeniero
Agrónomo: "Las ovejas y la mala otoñada".

BERMEJO ZunzúA (A.), Ingeniero Agrónomo: "El
pastoreo y la alimentación de las oveja. ' y"Con-
trol del rebaño para su selección".

CAÑIZO GÓMEZ (J. DEL), Ingeniero Agrónomo: "Ba-
ños para ovejas".

Pozo PELAYO (C. DEL), Ingeniero Agrónomo: "El
redileo".

MATALLANA VENTURA (S.), Ingeniero Agrónomo:
"El aprisco, construcción necesaria".

PÉREZ Y PÉREZ (F.), Veterinario: "Castración y
raboteo de los corderos".

SÁNCHEZ BELDA (A.), Veterinario: "Selecciones del
ganado lanar en el campo", "Los sementales en el
ganado lanar" y"La paridera en el rebafio".

.SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRÍ-
coLA.-El tractor. Publica-
ciones de la Dirección Ge-
neral de Coordinación, Cré-
dito y Capacitación Agra-
ria.-Número 6 E.-Madrid,
1957.

Otro volumen editado por el
Servicio de Extensión Agríco-
la de la Dirección General de
Coordinación, Crédito y Ca-
pacitación Agraria del Minis-

terio de Agricultura. Está dedicado al tractor, que
salió al campo -dice el profesor Aranda en el
prólogo del libro que comentamos- para reempla-
zar al ganado de trabajo y abaratar y aumentar
la producción. Un cuarto de siglo ha sido sufi-
ciente para demostrar que esto es posible y descu-
brir los horizontes de una técnica nueva que sólo
podrá realizar el motor mecánico.

Basta recordar el arraigo de la tracción de san-
gre en las explotaciones agrfcolas y las múltiples
faenas donde interviene para comprender que los
tractores han hecho la conquista de su terreno paso
a paso, venciendo dificultades por todas partes,
hasta sentirse hoy dominadores de las fincas me-
canizadas.

A ello se debe que la histuria del tractor sea una
sucesión de transformaciones para adaptarlos al
medio. Simples detalles a veces, profundos cam-
bios de diseño otras, recogiendo la experiencia de
afios, resolviendo sucesivamente la penetración del
tractor en las explotaciones de fisonomía más va-
riada por sus cultivos y su configuración. En cada
avance se le ofrecía al agricultor una posibilidad
más de aplicar los tractores, diluyendo en mayor
número de jornadas las cargas de capital inverti-
do para adquirirlos.

Es indudable que ni aun en aquellos lejanos
tiempos del tractor de vapor y los primeros balbu-
ceos del motor de explosión se pretendía solamente
extender la superficie cultivada con el empleo de
estos elementos poderosos. La intención iba más
lejos. Se trataba al mismo tiempo de perfeccionar
los métodos de cultivo y resolver dos problemas ca-
pitales para el agricultor: uno, la ejecución de
grandes labores preparatorias para el estableci-
miento de cuitivos nuevos; otro, el de la oportuni-
dad de los trabajos en la finca.

Mas con ser tantas las ventajas del tractor como
sustitutivo del ganado, lento habría sido su pro-
greso si algunos accesorios no hubiesen venido a
redoblar su eficacia, como la polea motriz, la toma
de fuerza. E1 tractor aligera su peso, ajusta sus
rodadas al espaciamiento de las siembras alinea-
das y se provee de neumáticos para desplazarse con
rapidez y seguridad.

Sin embargo, no se crea que basta confiar todo
a las máquinas para renovar los métodos de tra-
bajo. Es necesario disponer de obreros especia-
lizados, debidamente impuestos en el manejo de
las máquinas agrícolas para poder aprovechar al
máximo todos los beneficios que ellas pueden pro-
porcionar. Cualquier contribución a lograrlo tiene
siempre gran importancia, y a ello aspira este vo-
lumen del Servicio de Extensión Agrícola, que exa-
mina una serie de problemas del más alto interés
para cualquier agricultor que piense implantar o
haya realizado la mecanización en sus fincas.

Estos problemas y los autores que los examinan
son los que a continuación se señalan:

ARANDA HEREDIA (E.), Ingeniero agrónomo: Tracto-
res con neumáticos.

BERMEJO ZUAZÚA (A.), Ingeniero agrónomo: La po-
tencia del tractor y sus apiicaciones y Cuidados
al tractor.

BuENO GóMEZ (M.), Ingeniero agrónomo: Control
económico del tractor.

GARCÍA FERNÁNDEZ (J.), Ingeniero agrónomo: Elec-

ción de tractores.

PULGAR ARROYO (J.), Ingeniero agrónomo: Tracto-
res de cadenas e Interpretación de las caracterís-
ticas del tractor.

VIDAL MARTÍN (D.), Ingeniero agrónomo: El motor

del tractor: Motores de gasolina y motores Die-

sel ; Averías y accidentes con tractores.
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Nuestro desDlsvsble monosurco d]eDUesto

Dsra la terminsclón de un cam9o

ARADOS FIJOS Y REVERSIBLES

ELEVADORES HIDRAULICOS

ACCESORIOS

ARROBADERAS

CULTIVADORES

SUB90LADORES

TRAILLAS

IiEPUESTOS

ALMOZARA, 17-27

TEIEFONO 2ó799

MANUEL BARRIO y C.'A S. R. C.

EL VERDADERO

CULTIVADOR MARTIN
El mejor para el cul-

tivo de remolacha,

maía, tabaco, patatas,

etcétern.

Construcción y venta:

Fousto Pérez - Garaje Martín - CAtATAYUD

TAPAS EN TELA INGLESA

para encuadernar los tomos
de AGRICULTURA

al precio de 25 pesetas

O

Dirigirse n esta Admtnistración:

Caballero de Gracia, 24 - M A D R I D

Consulte a su instalador

BADALONA
BARCELONA
VALENCIA
ZARAGOZA
SEVILLA
MADRID
BtLBAO
lA CORUNA

ZARAGOZA

ei soc
^!^ agua

- abundante.
Y contra la ^sequio
BOMBA PRAT que le
proporcionará toda
el agua donde Fal-
te, con un caudal y
rendimiento sor-
prendente.



^
"Selva "
SOCIEDAD DE SE6UROS CONTRA
INCENDIOS FORESTALES

Cubre el riesgo de PEDRISCO
de toda clase de cultivos

Pora información dirigirse a la Dirección general:

Alcalá, 31 - bi A D R I D - Apartado 533

^ut¢riz¢A¢ pm 1¢ Olre¢¢Idn óen¢ni d¢ S¢g¢r¢s ¢en re¢¢s tY d¢ lull¢ tl¢ 1160

Alcalá, 178 T e I é f o n o s
MADR I D 550B01•551019

TODO PARA LAS INDUSTRIAS LAC^'1tA8

MANTEQIIERIA : Desnatadoras y clarlficadoras WEST-
FALIA de todas capacidades y de fabrlcacíón sueca.
Mantequeras, amasadoras, montadoras de nata. Equ1-
pos industriales AHLBORN, etc.

QUESERIA : Cubas de cuajar, mesas de entremiso, pren-
sas, moldes, tablas, cuajo y colorante CHR. HAN.SEN'8

LECHERIA : Pasteurizadores de Dlacas AHLBORN ( Ale-
manlal y RAUER (Dlnamarca) y de fabrlcaclón naclo-
nal. Refrigerantea bidones, cubos de ordeflo,. medido-
res, botellas, cápsulas de aluminio LACTA, embotella-
doras, capsuladoras, coladorea sanltarlos LACTA, de-
pósltos, bombas, etc.

CONDENSERIA ; Concentradores EVACO.
ANALISIS : Materlal de anAllsls ORIGINAL GERBER.
REFRIGERACION : Compresores alemanes A H L B O R N

hasta 250.000 frigorfas.

TRES CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LAS COSECHADURAS-AUMOTRICES

MASSEY-HARRIS
Rapidez y rendimiento de recolección,
Limpieza de grano, y
Sencillez de funcionamiento

Estas y otras más, le han dado la prepon-

derancia entre esta clase de máquinas, sin

poder admitir comparación ni posible coin

petencia.

Se fabrican de varíos tamaños, desde la

pequeña, modelo 630 de 6 pies, hasta las

grandea, modelos 780, 80, 90 y 890, con me-

didas de corte de 8,5, 10, 12 y 14 pies.

No lo dude, deposite en una automou•iz

MASSEY • HARRIS la responsabilidad del

bienestar económico de su explotación y no

quedará defraudado.

Solicite informes y datos, sobre los requi-

sitos que se exigen para gestionar la adju-

dicación ante la Dirección General de Agri-

cultura, a los Representantes generales para

España.

BARCEIONA: Buenaventura Muñoz, 20
NOS n MADRID: Alcalá, 187PARES H .-^^ S. ^7• ZARAGOZA: San Vicente de Paúl, 28

CONSTRUCCIONES AGROMETALICAS

I E v^ rv r s . ^ .
Remolques agrfcolas de 3 a 16 toneladas.-Basculantea hidráulicos con la toma de fuerza del tractor.-Carroce

rfas de chapa estampada, eliminando de su tara un 20 % de peso y aumentando au resistencia en un 15 %

8I8TÉYA T[ODBRNO GARANTfA ABHOLUTA

ANTES DE COMPRAR, VISITENOS Y SE CONVENCERA DE ESTA MAGNIF'ICA REALIDAD

Dirección, Talleres y Oficinas: JOSE PELLICER, n.° 17 - Teléfs. 31437 y 35269 - ZARAGOZA


