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Editorial

Regulación del mercado vínico-alcoholero

Acabazt de publicarse e^z el "B. O. del Estado"
las nornzas que harz de reyir la próxima cantpaña
vínico-alcoholera 1964-1965, que comienza en el
próxinto L" de septiernbre.

Henzos seyuido aterztanze^zte la yestió^t, llevada
a cabo con tanto tesón y entusiasmo por el Sindica-
to Naciorzal de la Vid, que ha loyrado el aserzso uná-
ninze de^ los diferentes sectores ajectados por el pro-
Ulema, circltnstancia q^te ha rejorzado considera-
blemertte las razorzadas propuestas elevadas a los
poderes públicos tartto e^t rtonzbre de la produc-
ciórt (viticultores, productores de icva) como del co-
nz^rcio interior y de la exportación.

Alenque las normas q^lce come^ztamos, aprobadas
en el Conseyo de Ministros de hace unos días, no
recoyerz la totalidad del plart propuesto, que abar-
caba ^nn est^ndio co^^npleto del problema de jondo,
corz su jirta^tciación y j^crzcionami^^nto, hemos d^e
recoitocer que cortstituyerz zerz paso jundame^ttal en
la ecortonzia vitivinícola, ya qzce, ade^nás de estable-
cer un precio rernunerador y aceptable, qi^e yara^z-
tiza la estabilidad dEl mercado, señalan asinzis^no el
canzino ^^ara estinzular las exportaciones irzdepezt-
dientenzente de otras ntedidas que, como la des-
yravación jiscal, pertenecen al Ministerio de Comer-
cio. Las últinzas cotizaciones de^ los virtos en el mer-
cado jztstificart sobrada^ne^zte las cijras señaladas
por la Orderz mi^zisterial que comentarnos y abre^a

n^lzevas E's.peranzas para la jutura campaña.
El poder jacilitar alcohol a precio internacional

a los e^xportadores erztendenzos es It^z acierto que
puede intensijicar el cornercio exterior de vinos, so-
bre todo el de ciertos tipos de ertcabezados, como los
últintamente exportados a Alemania.

Se at^orda por primera vez el problema de la ex-
clltsividad del empieo del alcohol vínico para usos

Esparia ....................................... 1^ ptas.

Números ^ Yortugal e Iberoamérica ....._..... 20 ptas.

ttestantes países .......................... 33 ptas.

de boca, y, aurzque erz el aspecto jinarzciero pzceda
terzer el inconve^tiertte tarztas veces señalado para
el alcohol i^zd2cstrial, al te^ter dijerentes precios se-
gún empleo, con el p^eliyro consiyuiente del trasie-
yo de citpos y izna vigilancia dijícil, bien está que
se reconozca la posibilidad de urtos u otros alcoho-
les en usos de boca salvo las excepciorzes especiji-
cas que acertadanzertte señalan las ^tormas.

En juturas disposiciones pueden ampliarse las
actuales nornzas, terzdiendo a sistentas que aborden
aún con nzayor decisión el problenza alcoholero para
tratar de conseyuir qne no se destine^t a quemar
más que los virzos que searz precisos para obtener al-
coholes q^ce sE^ necesitan para usos exclzcsivamente
vínicos (mistelas, encabezamientos, brandies de ca-
lidad, etc.), ya qice debe ser aspiración szzprema qice,
a base de urta política de calidad, se cortsuman o se
E^xporte^t las cosechas rzormales. El jactor turistico
se está revelando con ejicientes posibilidades, tanto
para aunzentar el consunzo interior como para po-
sibles irtcrenzentos erz la exportación.

No queremos ternzinar sirt pon^r de rnartijiesto
la satisjacción qzze en todos los sectores vitiviní-
colas ha prodTCCido esta medida del Gobierrto, qzce
sitúa a cuantos viverz de la vid en condiciones de
contraste corz otros sectores dcl ayro, ajectados,
ztrzas veces, por circurzsta^zcias meteorolóyicas y,
otras, por medidas irtoportunas o contraproducen-
tes, que esperanzos no han de producirse en lo que
ajecta a este inzportantísimo sECtor de la econonzia
vitivinícola, cuya producción anual (pro^l2cctos y
subproductos), a base de los rtzcevos precios jijados,

puede rebasar los 10.000 millones de pesetas.

Prueba de este propósito es lo que e'stablece de
jornza concluyertte el artículo 14 de las normas, que
ordena a las co^nisiorzes intermirzisteriales del al-
cohol y de compras de excedentes de vinos que
nzarztertgan ^erza í^ztima coordinación ezz szts ac-
tuaciorzes, que, por rzo haberse realizado hasta el

nzonzertto, tanto ha perjwdicado al desarrollo ^tor-
mal de la rey2clación del nzercado en pasadas cam.-
pañas.
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HOMENAJE
Al

CONDE DE LA CORTE
por ^r^^K^^ o^r^^^^,^^

Ingeniero agrónomo

Notándose alérgico a las púas de las gramíneas,

se iba acercando, bajo un rnenguante extraño;

casi olvidado ya el percance en el cruce del Ar-

dila. Saltó un murete todavía, para entrar todavía

en otro cercado: declive, pasto. A1 hilo del mure-

te dio unos pasos a] azar ; la somhra de una enci-

na pintaba delante un lago negro; y del lago,

como el bufar de un dragón, brotó el ruido de

pronto: un toro, un toro andaba por allí y, sin

verlo, se le había pisado el terreno. El animal

acometió; la vara de acebuche tirada con fuer-

za, sin pensar, contra su hocico, cortó casi inapre-
ciablemente el viaje : uno corría, con el resorte

puesto a punto en veinte encierros, corría cuesta

abajo. No lo bastante : en trozos de segundo estaba

allí el toro, atropellaba, le hacía tropezar y caer

todo largo, cara al cielo. 1^^1 animal se revolvía

ya; el resoplido en los oídos del caído, el cálido

vapor en sus narices, el toque de la papada en

su mejilla, en sus entrañas la percepción de la

fiera toda, preparada al remate. L1 asta sinicstra
abarquilló la camisa hecha jirones, se apoyó como

por juego sobre la piel no muy tirante. 1+,1 mira-
ba a la ltma, sin ver, la mano derecha, mero instin-

to, rozando el brazuelo izquierdo del toro; sin ver,

casi sin preferir, en lo más hondo de un pozo. Muy

despacio, asombrosamente despacio, despacísimo,

resbaló el asta sobre las salientes costillas, ale-

teantes ; resbaló, despegó desdeñosa, alzándose

otra vez hacia el cielo: el asta, el asta fina, el asta

inacabable del toro que el destino señaló para

lidiarse el ízltimo en la primera corrida de los

sanfermines. Año de gracia de 1964.

* * *

464

Casi un siglo antes-en 1876--,habían puk^lica-

do «Dos aficionados» un libr•o en la imprenta del

Guadalete, de Jerez de la N^rontera.
«Dos aficionados» eran don José Ruiz '1'olc^dar^o

y don Agustín Peña Conti, y el libro se titulaba

«Historia de las principales ganaderías de toros

de I+^spaña».
Las «principales ganader•ías» del libro suma-

ban de hecho 31, y por sangres, podían clasificar-

se así : cinco de sangre de Vistahermosa ; cinco

vazqueñas; cinco de otras c a s t a s andaluzas;

11 «de la tierra»; tres navarras; dos de Vallad^r

lid y Zamora.
Según el libro, don Manuel Suárez, de Coria

del Río, «formó su ganadcría con vacas suyas, a

las que destinó para senientales una porción dc^

becerros que compró a don José Picavea de I,e-

saca».
Murió Suárez en 1850 y la parte de la ganade-

ría que no fue a poder de Anastasio Martín la

compró en 1863 «doña Dolores Monje, viuda de
Morube», de Los Palacios. Lsta, poco después,

compró 50 machos y 200 vacas a Arias de Saave-
dra. Con el cruce de lesaqueños y saavedreños sc^

formó la ganadería de Murube. Y dice el libro: «T^;1

pelo que más domina en estas reses es el nc:gro

y el c^írdeno chorreado, y las condiciones las me-

jores, pues son duros al hierro y nobles para las

demás suertes.»
* * *

Superfluo seguir la trayectoria de los Murubes,

de quienes dEaciende hoy la mayor parte de los

toros de lidia españoles. De Murube a Ibarra, de



n^,i^r^^uL•rui^a

I}^arr,^ ^t 1'^ii•ladé, ^^sa s^^cc^siún cual^jtiic^r af'ici^>-

n^ido ^^^ la ^ai^^^ d^^ ^•^^ru. Nu h^^^^ ^^uc^ ^^^^I^°er ^^ <iecir

yue la ^°acada de 'Patl^ar^n st^ f^^i•m^^ ^^n Jcrez d^^

I^i I^'r^mtcr^i cn 1^)11 y 1J12, cc^n <los camacl^is coln-

^^lcta^ de cralas ^^ t.res becerru^ escugid^s en tien-

ta : t^do cllo adquirido a don l^'crnando Parladé;

ni cjue ^^n noviembre de 1920 pasó la ^anadei•ía de

'1'an^ar^ín a sei• propiedad de don ^lgtistín ME:n-

^luza y 1^lontero, c^mde de la Corte de l^i 13f^rrona.

^iccL^> al nc^;;r^^, ^^uc^]^^ ser^-irno^ lal ^^^^r. hil^> <lc

^ri^^^l^^^^, ^^^^ra i^s^^lut,u^ ^^stE^ ^^tr^^ I,^i^u•i^^^i l^^h^^rint^^.

^Yor qué ^recisarnente en los t^^r^^s c3e don :^^;us-

tín Mendoza empezó a salir tan fu^^rte proporci^ín

dc colorados:' Colora^los, cn plan cs^^orádico, han

salido siempre en el Visfahermosa. }'ero la pro-

F;n rl e^n^^i^^rro d^• lu i•^^rridh d^l ('un^lr Ui• la ('i^rt^• (1';nnplon;a 19G^!).

1^:1 <•on^^c^ dc la C'orte tr•asladó el ^anad^> a ori-

Ila^ del .^rdila, y^^riando en las fincas quc por
alli p^>s^^ía, c^n térn^inos de Jercz de los Cahalle-

r^>s y[^u^•^;uillos del Cerro, es como 1>uso su di-

visa en^^^^rnada, ^r^ y verde en la misma cima de
las ^•acadas in•a^^as.

Las líneas qu^ c^l libro cditado en el otro Jerez

dedica a las reses de doña Dolores Monje, siguen

siendo aplicahlcs, hoy, a los toros del conde de la

Corte; con la sal^^c^ciad^en cuanto al pel«--de que

nacen también en ^^sa cría muchos colorados con

o sin ^jo de perdiz. Color c^uc, al ser recesi^o res-

porción de recesivos sue]e aumentar en las crías

donde se ^^ractica consang^uinidad intensa.

Parece que uno dc^ los tres beccrros ^^rocrden-

tes de Parladé fue ^lui^^n, casi solo, como sen^en-

tal, fundó la vacada. t\denlás de^ c^llo, los n^étodos

de cría del conde de la Corte-quc, por conocei•los

de modo confidencial, no ^^uedo detallar-era ohli-

gado reforzasen esa tendencia inicial a la consan-

^uinidad.

Cuyo retiultado no ^^s la ^mifo^•n^idad-coi»^^ se

supone a^^eces-, sino el desd^^l^lamiento dr una

poblaci^n segtín tipo^ bien definidos. Si con cllo
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^^icnc ^^ ^^r^mk^inarse uria selecci^ín sevcl•a, al^lln^,s
^j^^ c^^l^ liil^^s ^c har^ín luás frc^•lic^ntc^^ c^n la ^^u-
lllar•i^",11. ^l co^ta <ic 1^^^ <len^,ís.

PaSado sllficientc t.i^^mp^l, en la pol^lación hal>r.1

menos variedad en l^> profuncio, pero la que resta
saldr^:í rrl_ís a la su^^erficie. Y eso es lo que pasa-

ha con los toros del conde de la Corte, que con

distintc^s tipos-y 1^elos-solían r e s u 1 t a r muy

hravos.

Scría infundado alribuir todc^ esto a la sola ccln-
sangtlinidad. No cs f^ícil deslindat^, en casos así,

lo que ^^s c3ebido a clla y lo que es debido a la

sclecci^ín. Los méta3os de cría del conde pudiel°on

tener cierta parte en el resultado, mas no se ptie-

de olvidar su selección severa, intransige^nte, ha-

cia la br•avura seca ; la dureza de sus tientas, en

las que, no obstante aquel corredero i^^aravilloso

a lo largo del Ardila flanc^ueado de chopo^s, acaso

no era el correcier^y el cam}^o decisivo de la selec-
ción.

A veces, en c^tos toros, el esqucleto ligero pa-

recía marco estrecho para tanta bravura ; y otra

ver se duda si aptmtar la redilcción de marco a la

cuent^i de la consallguinidad, o suponerla r^esiduo

inevitable de la selecci^^n hacia un extre^mo coraje

que no suele ir, ni mtlchi^ menc^s, ligado con la

I11^\1lll^l 111^3ti^.

Despué5 h^y el a^unto de las cabezas. Aquí

tan^bién, e1 conde no quiso transigir. No ya con el
afeitado; ni siquiera con la reducción selectiva

de la coi^nart^ent.a. Y, naturalmente, los torei^os

al usc^--o más bien los empresarios y apoderados

todopodcrosos^encontraban incómoclos los tol^o^

del conc^c de la Corte.

Aquí tamhién, la ^^c^mhinacibr^ ^le fuerzas hrc-

citada foment^í ti^arios tihos, a costa de la elimi-

nación c^c ott^os, lc>s m^l^ cómodos justo. Recuerdo

haber visto en «Lc>s Yo'.sicos» la corrida destina-

cla <l los sanfermincs de 1961, a los que Hemin^;^-

way quería haher venido y no lleg6 a venii•. De
los cinco toros que vil7^os--el otro, poi^ penc^encie-

ro, lo t.enían aparte-haY^ía un colorado, ojo de

1>erdiz, tnuy corniahiert.o; había un negro de tip^^
«antil;uo», muy co^rnialt,o; y no faltaba inc^liaso

uno de cuernos relati^^ament^ c^^rt^^s, n^ás a]o
ibarreño ancestral.

Sin embargo, en tm lote de vacas-por cierto,
rojas una de cada tres-las cabezas longicórnicas,

in^presionantes, pulsahan la nata distintiva. So-

hre ]a altísima, ^j^ra^iísima v^^I;cta^^i^ín (ib^ mc-

^jiad^^ jllni^^l; hasta ^^uc sc lar:;ar^m. ^^cl^^<^^^^, a

favur ^lc ^^uc^r^^n^^i^l. «If^i^^ ^lu^^ tenrr una ^^u^^rc^n-
cia» , sentenciú el « reconc^sec^r» ^lnt t^s de re^;alar-

me la vara de^ acehuchc.

Vacas africanas en un paisajc africano. Y allí

aparecía después la figura del I;anadero. iJn ^;^a-

nadero de cuerpo entera. Y cuerpo no le faltal^a

a don Agustín Mendoza.

Se salía, no hay cíuda, cle la col^riente escal.^

actual de los quc: crían. Su estatura cle ganader^^

era tan heroica como su talla fisica. ]+;l condc ikln

sielnpre a los sanfer•mines--pero a n^enudo n^> hi-

saba la plaza-. Su sitio era el cortij^>: cn su ^^aso,

el cortijo el•a a la vez l^z cort.e.

En tiempos sin duda difíciles como l^ls del c^^n-

de de Vistahermosa, e1 conde de la Corle no sc^

ha quetlado atrás. h,1 conde antigllo, sobre c^l r^^-

voltillo de reses de dudosa casta com^>rado a unos

labradores de Dos Herrrlanas, esculpi^í el archit.ip^^

de1 toro bl•avo. ;(^tle no hayan estado a dis}^^^si-

ción deI moderno conde niuchas ganaderías klla-

sonadas que hoy no parecen ya dc^ casta, cion^^l^

aún puede quedar un oro soterra^lo com^^ c^n la

de los hertnanos Ri^^as !

Pero ya no. Ya no. Ya no. La mlicrt^^ ha intcr^

venido. Con la mtlertc^ salimos, tras cl sall^l 11^^

conde a conde, de estc nuevo jueg^^ dc^ la oca.

Un broucc Lall.^ñu en Rlallur<a^,.
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Orientaciones para el diagnóstico presuntivo
de la bronquitis infecciosa de las aves

^or _t. ^^t^c^zal /VLatfíne^

licenciado en Veterinaria

La ^ran difusión quc^ ha tenido la bronqultis

infecciosa de las aves en t^uestro país y la repercu-
,ión dc la misma en la avicultura nacional por

las pérdidas que ha ocasionado, ha ^^enido a crear

^sobrc todo cntrc los profanos- una confusión

cn cuanto a las mcdidas dc tipo profiláctico a adop-

tar. I^:sta confusiún. en inucha^ oc•asiones, se ha
^^i^to atunentada por la dificultad con qne se tro-

pezaba para dia^nosticar el proceso, y sobre todo
para haccrlo con carácter diferencial respecto a

^^tros procesos respiratorios en los que frccuente-

mente se creía identificar esta ^•irosis.

I^;s indudable cfue la enorme c3ifusibilidad del

^^irns causante dc la }^ronquitis infecciosa de las

a^•cs ha dado lu^ar a qne la enfermedad se ge-

neralizasc rápidamente por las zonas a^^ícolas de

la nac•iún, pcro lambién es c^^idente que hemos

asistido a numcrosos crrores de diagnóstico, dc-

.lando procc^^^, hac•terianos :in su tratamiento cs-

}^ccífico, precisamcnte por creer que sc trataha

dc la cnfrrmcclad quc nos ocnpa, cn l^t c•ual sólo

rs posiblc actuar prc^^cnti^-amcnte.

Por los m^^t i^-^» aptmtado^, y antc la con^•e-
^^icnc•ia dc cont^n• con ttnas oricntacionc^ p^u^a dia;;-

nosticar la cnfcrmcdad en la práctica rural. podc-

inos ohtencr por lo mcnos nn dia^;nóstico de pro-

habilidad que luc^;o confirme un laboratot•io espe-

cializado, o slmplementc un diagnóstico c e^ ju-

^•antibus». Al redactar estas líneas queremos tra-

zar unas normas de conducta para obtener datos
intet•esantes dc los hrotcs sospechosos de bron-

c}uitis infeccio,a, datos que pueden scr decisi^•os

}^ara el clínico, ayudándole a diferenciarla de la

cnferrnc^dad r^spiratoria cránica, y que al propio
tiempo pucdcn orientar al lahot•a1rn•io.

I)ado c^ue la bronc{tiitis infcc•c•i^^;a c•^ tu^a c•n-

Ccrntedad ^cntiinc^ntenic respiratoritt, a simple ^•is-

ta se pttede conf>n^dir con ^-ax•ios procesos res-

piratorios. Lo ideal es contar sicmpre con la ayu-
da de un laboratorio especializado, pero cuando

el clínico ha de actuar sin este apoyo, por las

causas más ^^ariadas, como sucede en la mayoría
de casos de la práctica diaria, entendemos que

una ananmcsis minuciosa v detallada debe orien-
tat• muchas veces y marcar un camino a se^uir

que puede conducir a indudables é^itos, no por
venccr una enfermedad que actualmente carece

de tratamiento curativo eficaz, pero sí por dictar
las Ynedidas higiénicas adecuadas al caso.

Ante la elistencia de un proceso respiratorio

sospechoso de bronquitis infccciosa, creemos que

la conducta del clínico debe encaminarse siempre

a estudiar el brote desde el ptmto de ^^ista epizoo-
tolú^ico, comenzando por considerar las caracte-

rísticas de su presentación. I^'stos datos de gran

valor nos pueden orientar acerca dc la naturaleza

de la enfermedad. Así pues, si asislimos a un pro-

ceso respiratorio de picsentaciún r<ípida, quc apa-

rece cn pocas horas (diecioc•ho-treinta y scis horas)
^• alcanza ;;ran mortahilidad. es e^-idente quc^ no
cabe l^ensar en una micoplasmosis. con la que a

mcnudo sc c•onftmdc, ya clue las características

cpizootoló^icas dc^ ésta son c•omplctan^cntc distin-
tas a las descritas.

h,fectivamente, por la cnortne difusibilidad del
^•irus productor de la hronquitis, po^ihlentcnte cl

más difusible de los conocidos en ^-cterinaria, la
forma de presentación setialada pucde encajar cn

este proceso de las a^•es. Consideramos este detallc

de grUn valor práctico, dado que el cuadro clínico

no va a prescntarnos síntomas tan dec•isi^^-os como
para reali^^n• un dia^nóstico diferc ncial satisfac-
torio.

Insisliend^^ cn cl tetna, es c^^idenlc• yue la forma

^ ^; i
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E ^.va^^aac5

^^Cuu.ndo Ia brunqullir^ afecta a:r^'t^ en iiul•r+t:L sc Pn^tienta.n
pur•nL•LS de huecm con formah Y tam.ifirn :Lnormales Y hue^•r^

sin c.ísc•.arr.»

de presentación de la enfermedad respiratoria

crónica tiene otro carácter. Se comprende fácil-

mente la diferencia que existe entre estos dos pro-

cesos, ya que la micoplasmosis es una enfermedad

de período de incubacibñ más largo, y que une a

esto una presentación insidiosa. Se trata de una

enfermedad que no termina de manifestarse cla-

ramente como tal hasta que no han pasado días

y aun semanas, cuya mortabilidad progresa len-

tamente sin producir bajas si no se complica pos-

teriormente con infecciones bacterianas secunda-
rias.

La bronquitis infecciosa es una enfermedad muy

contagiosa, mientras la C. R. D. se difunde lenta-

mente. Aclarado este punto, podemos afirmar que
en la micoplasmosis todas las aves de un lote en

el que exista algún animal enfermo llegarán a pa-

decerla, pero esto sólo sucede en el transcurso de
semanas y en ocasiones de meses.

Otra característica diferencial de gran interés es
la evolución o curso del proceso. La bronquitis

infecciosa une a su presentación brusca y conta-
gio muy elevado una evolución acorde con la na-

turaleza efímera y pasajera de la enfermedad. La
bronquitis es una enfermedad eminentemente agu-

da, en dos semanas por término medio se resuelve

cl proceso, det.alle que dest.aca enormemente fren-

tc a la marcha lenta y dilatada dc la C. R. D., la
cual ofrece caracteres enzoóticos en un gallinero,

para desaparecer y recidivar a lo largo de la vida

de explotación de los animales, sobre todo cuando

t ^..PP...t+aFL

^rLa inrH•ul:u^fún de ^^Irus rle bronqulU^ en emñrnines en oca-
slunt+, d.L In^ar a ^m enanir;mo de éstrr^, arr.LCierizado por la

Prkctiira. ab;irqallla^l:L rtur adopt.^^n.^^

tas aves la sufrieron pur primera vez cn edadcs

tcmpranas, y los tratamientos aplicados no res-

pondieron a una antibioterapia específica y correc-

ción de los factores coadyuvantes.

La edad, en relación con la presentación tan^-

bién encierra diferencias que auxilian a la hora dc

emitir un diagnóstico clínico. A la vista del períu-

do subclínico largo de la micoplasmosis, no cs co-

rrecto diagnosticar como tal tm proceso respirato-

rio que se manifieste clínicamente en aves de tma

semana de ^^ida. La C. R. D. no se manificst.a clí-

nícamente antes de los quince días de vida, ya

que la fase subclínica de la misma abarca preci-
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uF;n prrllrn, la rnfermedad da lug:rr a m;rmada dlflrulhrd
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samcntc dos sE^manas cuando mE^nos. I'!^r cl c!^n-
trario, la hronquitis infccciosa l^ucdc aparcccr, y

de becho así lo hemos comprobado, en los primc-

ros días de vida de los animales. 1^a frccucntr asis-
tir a brotes de bronquitis infeccit^sa cn los que la

enfermedad se presenta en la primera semana dc
^-ida, haciendo su irrupción dc manera rápida,

más bien stíbita, y-por supucsto- alarmante;

alcanzando un nivel de morbilidad alto, dejando

pocas bajas en e1 gallinero a pesar de su difusión,

y c^^nlucionando fa^^orablemE^ntE•, E^n la mayoría

de los casos, cn unos quince día5, sicml^^re que se

^
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\^n^w^t^^ dc la Ir:íqui^a dc un animul cnfcrmo.

eviten las complicaciones con la aplicación opor-

t.una de antibióticos de amplio espectro.
No tiene objeto alguno detenerse en considera-

ciones sutiles sobre la naturaleza, frecuencia y

otras características de los síntomas respiratorios,

ya que en ninguna enfermedad respiratoria de las
aves son suficientes para realizar un diagnóstico

diferencial y carecen de valor diagnóstico por el

escaso significado que tienen y la nula especifici-

dad de los mismos.

La rapidez en la difusión de estos procesos es

decisiva por las grandes diferencias que entre am-
bos existen. Mientras la bronquitis infecciosa es

una enfermedad rápidamente difusible, la mico-

p]asmosis se encuentra en el polo opuesto. Un

brote cíe bronquitis se extiende rápidamente de
tmas granjas a otras y, por supucsto, a todos los

locales de una misma explotación, mientras la

C. R. ll. contrasta con este detalle, ya que a me-

nudo una separación entre dos gallineros cs su-

ficientc para que la enfermedad se detc^nga. Jun-

to a esto es de señalar en la bronquitis infecciosa
que se ha descrito con profusión en l^apatia que la

mortalidad ha sido, hasta el momento, cscasa en

aves muy ,jóvenes; benigna, en 1as aves dc re-

cría, y produce acusado descenso de puesta, apa-
reciendo huevos en fárfara y con formas anorma-

les en aves adultas. I^;s característ ico que la enfer-

medad transcurra simultáneamente por ]as dife-

rentes edades de animales que existan en la granja.
Anatomo-patológicamente, la bronquitis infec-

ciosa tampoco presenta, en todos los casos, lesio-

nes características. Podemos encontrarnos con una

inflamación mucosa de las vías respiratorias altas,

así como tapones caseosos en bronquios primarios

que se extraen formando verdaderos moldes bron-

quiales, y un depósito caseoso en tráquea.

Resulta muy interesante comprobar que la en-

fermedad no responde a los tratamientos curativos

que se implantan, y su curso suele ser siempre

rápido y favorable su evolución. Solamente cuan-

do al aparecer la enfermedad no se recurre a la

aplicación de una terapéutica adecuada para pre-
venir la complicación por Mycoplas^ma gallisepti-
cum u otras complicaciones bacterianas y víricas

que prolongan el brote primario y lo modifican

en cuanto a sintomatología, cuadro anatomo-pato-
lógico, y mortalidad se refiere.

Como síntesis de lo apuntado, creelnos que se
debe sospechar con fundamento de asistir a un

brote de bronquitis infecciosa cuando se tenga

constancia de la presentación súbita de tm pro-
ceso genuinamente respiratorio, muy contagioso

y de evolución rápida (dos semanas), que se ha
extendido rápidamente por la comarca, y mucho

más rápidamente por la granja y explotaciones ve-
cinas sin producir mortalidad en las aves adultas,

salvo complicaciones, pero con acusado descenso
en la puest.a.

^^TS cnn^'enlenLe ^-aounar a la fulurax p^nuedora^ ^^nlre lu^ tre^:
y cuatru u^ew^•s de edad.^,
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EL SUELO Y LAS PLANTAS
En los ierrenos filiranies las raíces respiran mejor y
absorben más principios nutritivos. Un esiudio del
suelo es necesario para fijar la clase de culiivos

^oz ^osí ^ar^ía ^irnándef

Ingeniero ogrónomo

I^:n todos lo; tratados de agricultura se repite

con rciteracicín que los terrenos convenientes

para cllalquicr cultivo son los francos, porque, ade-

más de filtrar los e^cesos de agua y scr resisten-

tes al cncharcamiento, tienen ^uficicnte estado

porliso l^ara l)ermitir rma circulación de aire fa-

vorablc a la respiración de las raíces.

I^^llo se relaciona con las exigencias en oxígeno

del sistcma radicícola, carácter específico de los

vegetales, por presentar una divisiGn del trabajo

fisiológico donde no hasta que respire la parte

aérea, sino clue es obli^ado además que las raí-

ces respiren hien, con independencia dc lo que su-

ceda cn las hojas.
Sin duda, cuando las raíces se encuentran en

suelos de escasa porosidad, por exceso de arcilla

o de agua, su respiración es defectuosa, pttdien-

do ]le^;ar a asfixiarsc, e^tinguiénd^>se el vegetal,

aunquc las hojas respiren hien.
Dc esla sucrte, si la^ raíces respiran con difi-

cultad lodo ^-a mal cn la planta, ha^la el prmto

de dctcnerse la f•IU^ci^ín clorofiliana y la nlltri-

ción radicícola ; pero si las raíccs rc^piran hien

se activa la ahsorci^ín dcl carhono por las hojas

y]a ahsorci^ín de principios nutritivos por las

I'a1ceS.

A(3SOItC1ÓN D3? MÁS PRIN('[PIOS NU'rftI'rIVC)S

Supongamos dos clases de suelo: suelo franco,

de fertilidad rnedia, y suelo arcilloso, con gran

fertilidad.
No ohstante tener cl r)rimer suclo fcrt.ilidad n)c-

dia, las cosechas producidas en cllos son m^ís

ahundantcs y dc n)c.jor c•alidad quc cn los ar^•illu-

sos, por muy ricos due scan, porduc al resl)irar

mejor 1as raíces en los tcrrcnos filtrantes absorl)cn
más principios nutritivos que en los dc arcilla í'ér-
tiles, reflej^índose en la c•antidad y calidad dc
las cosechas.

Esta circunstancia se aprecia muy bien cn los

naranjos, donde el carácter primordial ^lue se va-

lora en los suelos es su permeabilidad, sin n)irar

si son m^ís o mc:nos ricos en principios nutritivos,

porque en los terrenos filtrantes cs dondc la fruta

desarrolla sus mcjores cualidadcs dc dulzor y
aroma.

Las raíccs de los naranjos son muv csi^^cntcs

cn o^ígeno• v cuando respiran bicn ahsonc^n sus-

tancias nulriti^^as cn ahundancia, aunduc cl suclo
no sea muy fértil.

I^;ual succde con la c•chada. ccnlcno, ;;uisanlcs,

V'c%a y I71n('hOti 111aS c'UltlVOti, ('UVaS ralc'c`ti nl'CC'SI-

tan respirar c•or^ ^;rm inlcnsidad. v por cllu lus

tcrrenos <3propiad^^, lr,u^a cstas plantas son los

Prancos pcrnlcal^lcs, antc; ^ltlc los <lc arcilla, don-
de no respiran hicn I^IS r^lí^•c^ y ha^•cn in)p<)sil,lc
cl cultivo dc dic•has planta^.

I^;n suelos arcillosos, la rcmu,.^.'^,3 azu^•arcra
produce, por término mcdio. ;30 toncl^, la^ l,nn c^c-
tárea, mientras quc cn tcrrenos pcrmcal^lc^ iu^
rcndimientos pasan dc los 40.0O0 l:ilos, porcluc

las raíces r•cspiran mejor, cuya c•unsecuencia cs

una absorc•idn mayor dc principios nutriti^'os c
incremento productivo.

Así, pues, la pei•mcabilidad de los suclos ticnc

rm gran valor por adn)itir cn su cspacio poros^,
un clevado cuntenid^, dc airc para respir^lc•i^"nl d^^
las raíces.
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Al mismo tiempo, el sistema radicícola tiene

puder para estraer oxígeno no sólo del aire inter-

pucsto en el suelo, sino de compuestos químicos

oxidantes: nitratos, pcrboratos, pcrmanganatos,

etcétera, donde todo este complejo de espacio po-

roso y poder oxicíante del terrcno es proporcional

a lo quc en química se denomina pote7^cial redox,

cuya determinación en los an^=llisis de tierra es un

carácter de gran interés agrícola, ya que valores

altos de dicho potencial, de 28 en adelante, si^ni-

fican gran contenido de aire y de compuestos oxi-

dantes para respiración de las raíces, y por ello

cxpresa también facilidad para que las plantas

alESOrban cantidades importantes de sustancias nu-

tI'It1V8S.

La proporción de nutrimentos que puede obte-
ner del suclo cada especie vegetal depende, c:ntre

otras causas, de la respiración de las raíces; cuan-
do dicha fisiología es óptima, la nutrición radicí-

cola también lo es, circunstancia que se deriva
de la permeahilidad del suelo y de los compues-

tos osidantes del mismo, es decir, del C^otPncial

red o.^c.

Por ello la medida de dicho carácter constituye

un índice dc la fertilidad dc las tic^rras.

^'LASif^ ICACIÓ:^I DE LAS PLAN1'AS

I^;n rc^lación con las exi^,rencias en terreno de

las plantas, pueden dividirse en dos grandes gru-
l^os : las cl^^ raíces muy respiratorias, o de terre-

n^s pc^rmc^ahles, y dc raíces de menos respira-

c•i^in, r^^sistcntes a suelos arcillosos.
I^',n las primcras sc encucntran todos ]os fruta-

'^^^, y cn las segundas, las gramíncas y legumino-

^a^ pratcnscs.
I^;ntrc los frutales, son muy exi^;entes en suelos

l^crmcables l^>s naranjos. los limoneros y los al-

mcndros, p^^rque sus ,istemas radicícolas necesi-
tan grandcs cantidadcs de oxígeno.

Tamhién se incluye en este grupo, según nuFS-

t r<i obser^^ación, la cebada, centeno, guisantes y

^^cza, quc no se dan bien en suelos arcillosos y

precisan terrenos filtrantes.
[?n el segundo grupo de plantas resistentes a la

arcilla se encuentran el trigo y el arroz, entre
otras c^specics, que ve^etan bien aun en terrenos

c•Eiyo ^'^mtc^nido en clemcntos finos, lino y arci-
lla rcl^resente en conjunto tm 70 por 100.

CLASIFICACIÓN DE SUELOS

Ll estudio de suelos con fines agrícolas no es

calificarlos por su constitución física y química a

secas, sino que ha de consistir en agruparlos en

relación con las plantas que producen en grado

óptimo.

Veamos algunos ejemplos: La cebada no se pro-

duce con éxito en suelos de arcilla, inientras que

en tierras francas filtrantes se obtienen los ren-

dimientos mejores. Procede en este caso un es-

tudio comparativo de ambas clases de terreno,

mediante los análisis pertinentes, a fin de pre-

cisar los caracteres típicos de suelos para cebada.

En la famosa loma de Ubeda (Jaén) existen

ejemplares de olivos de un desarrollo extraordi-

nario. F1 estudio de estos suelos, comparados con

aquellos otros de la zona donde el olivo no pros-

peró bien, sería específicamente agronómico.

Los garbanzos, judías y lentejas requieren terre-
nos especiales para que los granos de estas legum-

bres resulten tiernos después de hervidos. La in-

vestigación de suelos debe colnparar los caracte-

res de estos terrenos con aquellos donde no se

produzcan dichas cualidades.

Los melocotones de Molina del Segura (Murcial

poseen propiedades específicas para su conserva
en confitura, que si dependen del suelo pueden es-

tudiarse sus caracteres en relación con otras tie-

rras donde la misma variedad de melocotones no
admita la conservación.

I^^1 dulzor inusitado de las ciruelas claudias de

la Vega de Toro (Zalnora) probablementc^ se debe

a caracteres del suelo, que pueden compararse con

los terrenos que no comunican dulzor a los frutos.
Los productos de la huerta de Murcia, campo

de Cartagena y Almería, presentan sabores y aro-

mas inigualados, lo que sería motivo de investi-

l;ación para estudiar las causas edáficas que los

hroducen.

Asimismo, los terrenos donde sc oblicnen las
mejores aceitunas Manzanillas y Gordales, de Se-
^^ílla, han de poseer cualidades específicas en rc-

lación con el tamaño dc fi•utos, proporción dc:

hueso, consistencia del pericarpio, etc.
>+,xisten zonas climatológicas y terrenos de oli-

vares que producen aceites fltíidos, mientras que

en otras circunstancias se obt ienen consistentes

por la mayor proporción de estearina que con-
tienen.

La list,a de ejemplos es ilimitada, cuyo estudio

comparativo de caracteres positivos y negativos

habría de ser de gran interés para cl a^-ance de
la ciencia a^ronómica.
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La cría doméstica del karakul
^ot tl ^.L.?z. ^tanccaco ^l^Gotán Z,ébenes

ECONOMISTA

H ISTORIA

La raza lanar objeto de este estudio es conocida

con los nombres de karakul y arabí. Procede, se-

gún las investigaciones más veraces, de la Arabia,

desde donde fue llevada al Turquestán ruso como

consecuencia de las invasiones del año 751. Antes

incluso de estas fechas los árabes nómadas del Ye-

men acudían todos los años al khanato de Bou-

khara con sus rebaños trashuinantes en busca de

los pastos que bordean el Amu-Darya. Aíln hoy las

mejores pieles de los alrededores de Boukhara tie-

nen su origen en los rebaños de propietarios

árabes.

No ofrece duda que la denominación de karakul

se debe al oasis y ciudad de Karakul, situados cer-

ca de Boukhara, en donde de siempre se ha obte-
nido ].os mejores rebaños.

l+,n tártaro, karakul significa «lago negro», apli-

cándose a esta raza por la semejanza de sus ri-
-r.os ondulados con las aguas onduladas por las
brisas. En arisio significa «zona negra», por ex-

presar con ello la hermosura de los lugares y de
las ovejas donde se crían.

Hace más de mil años que se cría en las llanu-
ras asiáticas próximas a los mares de Aral y Cas-

pio, por lo que se pueden considerar estas regio-
nes como ]a cuna nat.ural del karakul.

C^^sta antigiiedad en su origen la confirma la

asomhrosa fuerza heredit,aria que t,iene la raza,
y que se pone dc relieve al realizar los cruces con

otras razas lanares. Merced a esta propiedad, se
ha conservado pura, pudiendo decir que cuenta

con un poder seleccionador natural.

1':L ['AÍS DE ORIGEN. CARAC'rERiST'ICAS

Y GENERALIDADES

l+,l arcaico emirato de Boukhana lo integran te-

rrenos arenosos, que cuentan una altura media

comprendida entre los 300 y 600 metros, caracte-

rizados por su escasa vegetación, de tipo total-

mente estepario. P^stá circundado por zonas casi

desérticas, formadas por grandes arenales; por

ejemplo, las estepas de Karakum y de Kizi-Kum

y la famosa galod-naya o«estepa del hambre».

Pareciendo imposible que estas ovejas puedan

encontrar pastos suficientes con los cuales alimen-

tarse. Pero lo cierto es que en estas regiones des-

critas pasan su vida en un interrumpido pasto-

reo, recorriendo las inmensas y peladas llanuras

en busca de las finas hierbas de la estepa, que

constituyen su principal alimento. Tan sólo en el

invierno, y en casos muy contados extremos, se

acude a suministrar al ganado raciones suplemen-

tarias de heno y grano.

La dureza del clima supera a la del suelo, pues

en el verano se alcanzan temperaturas del orden

de los 45° a la sombra por causa de los vientos

ecuatoriales de Arabia y Persia. En el invierno,
por el contrario, los fríos son intensos, originados

por 1os vientos glaciales de la estepa rusa, quc

arrastran nieve y forman huracanes, «buran», lle-
gando a temperaturas de hasta 20° bajo cero.

Fl otoño y la primavera, principalmente, son las

mejores estaciones del año, durante ]as cuales los

rebaños aprovechan para alimentarse y almace-

nar reservas suficient.es para el invierno, entran-

do entonces en ftmciones la célebre cola de estos

animales, que se puede decir constituye un ver-
dadero depósito de materias grasas, que lucgo se-

rán utilizadas durante los ]argos y duros invier-
nos, conrtibuyendo con ello a la vitalidad del ga-

nado y proporcionándole la fttente de calorias
necesarias para subsistir durante todo el tiempo

hasta que llega la primavera. La cola en estos ani-

males es un producto de acomodación a las con-

diciones de vida en la estepa. >►n una palabra,
constituye una verdadera adaptación al medio, de

tal forma que, cuando éste varía en favor del ga-

nado, la cola tiende a desaparecer, quedando muy

reducida y sin señales de grasa. I^ste fencímeno
se puede observar cn el momcnto en que el rebaño
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l n kar:^kul m;inchi^^u

se cstal^ula, c incluso si sc le somete a una ra-

ciún dc cntretenimiento sr l^uede comprobar la

tcndcncia a la atrofia dcl apéndice.
'I'anto el clima. como la alimcntación de la este-

l^a. ^c ha oh^cr^^ado yuc no influycn en la cali-

clad dc I^^s rizos dc la raza, cosa contraria a la

c^rcencia, un tanto c^tendida, de qtie las hieles dc

karakul tion cuz l^ruduclo del cliina y el suelo de

la^ cstcpas. 1'ero lo cluc sí influve cíe tma foi•ma
decisi^-a cs la humedad en esta raza, que lle^a in-

cluso a degcnerar con ral^idez. La lana adquiere

una flojedad y prescnta una 1>clusa, que se incre-

nienta en la^ sticesi^^as ^;eneraciones. Como es lú-

^ico, sc l^roduce una altcracicín en la calidad dc

las picles, cnyos rizos se hacen menos elásticos y

^cdusos. cnrollándo^c déhilmente y perdiendo hri-

Ilo. tii hien cs ^-erdad que estas imperfecciones no

dcs^•alorizan la piel, tamhoco cs menos cierto que

la desmerecen mucho, siendo necesario tenerlo en

cuenta, dadas las características económicas tan
}^c^^ciliare^ clnc concurrcn cn la cshlotacibn comcr-

cial dc csta clase dc ganadc^.

Por consiguiente, nunca se debe intentar acli-

matar esta raza en regiones doncíe las Iluvias so-

t^repasan los 500 mm. de lluvia anuales. A estc

respecto, y en líneas generales, 1^.'spaña cs propi-

cia en casi la totalidad de su suelo, prescindien-

do de la zona de influencia cantábrica, para la cría

del karakul.
En las regioncs nativas de esta ra•r.a las notas

►nás interesantes en lo due respecta a un clima, y

concretamente en Roukhara, son las si^^^icntes:

Temperatura máxima a la sombra, 45°; ten^pe-

ratura mínima a la sombra, -20"; tcmheratura

media anual, l(;,7"; altitud media, 450 metros;

promedio de lluvia en invierno. 47 mm. ; l^romedio

de llu^^ia en prima^^era, 41 mm. ; promedio de llu-

^-ia en verano, 1 mm. ; promedio de llt^^•ia cn oto-

ño, ] 6 mm.: promedio de llu^-ia anual, 10^i mm. :

humedad relativa, 57-63 i^ .

Dentro de las gcncralidades, es interesantc to-

car el ^unto referente a la alimentacicín y ré^;i-

men de ^^ida del karakul. A cste respecto, sc dchc

de huir de la cstahulación permanente, así como

de un engorde eacesivu, pues ambas circunstan-

cias van siempre acompañadas de un desmcreci-

miento de la piel. Su vida es hrincipalmente de

pastoreo, debiéndose completar en épocas de es-

casez con raciones adecuadas. F^sta raza tiene la
propiedad de contar con un almacén de grasas

situado en la cola, que mientras no las hicrda

cuenta con una fuente de energías que constmle

en las épocas de escasez. Por otra parte, dicha raza,

^enet•almente, es de constitución enjuta, de es-

qucleto pobre y de tardía madurez. I^',sto hace yue,

desde un punto de ^-ista económico. cl coste de
mantenimiento sea rcducido.

l^;n atcnción a los pastos, las rc^ioncs más l^ro-

picias para su cría son las regiones arcnosas.

I.os carneros suclen tener un }^cso medio en

vivo de iinos 5U a(;0 kilogramos y una altura clue

oscila cnfrc los (ih v 72 centímctros; son dc co-

lor negro hasta llegar a la edad comprcndida cn-

tre el afio y mcdio a los dos aranos, que cmpiczan
a ^•ol^-erse ^;rises, llegando a ser completamente

^rises a los cuatro o cinco. I.as ovcjas. cuyc^ peso

inedio est^í comprendido entre los 40 y ^i0 kilo^ra-

mos y cuya allura oscila entre los 60 y 70 ccntí-

mctros, cuentan con las mismas ^•ariaciones cn cl

color de1 pelo que las citadas para el carnero. i^:l

cordero se puede clasificar, principalmente, ade-

más del que podría llamarse pura sangre, en tres

variedades: shiraz, kambas e Irak-arahí, sicndo
^u distinti^•o cl c^^lor de la hicl; así, los de la l^ri-

mcra nacen todos grises, obedeciendo dicha colo-
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ración, no a la pigmentación, sino a la coYnbina-

ción de ^elos negros y Y^lancos; la segunda la in-

tegran aquellos corderos que son rnanchados uni-

foi^memen^c dc co'or pardo m^ís o n^enos claro;

]a tercera variedad la integran aquellos corderos

^lue son dc l^iel negra, pero menos fina y con peor

calidad cn cl rizo.

]^^l cordero nonato presenta la piel cuhierta de

tm pelo plano, fino, hrillante y de color negro, que

es cono^ido hajo c^^l nombre de t^reistschwanz. I+^n

el recental la piel se cubre de pelo muv rizado y

fino, también negro y brillante, conocida dentro
deL mundo peletero con el nombre de astrak^ín.
I,a mayor edad del cordero hace que los rizos se

^^ayan ahriendo l^rogresivamente, deshaciéndose

en n^echones ondulados primero, hasta la desapa-

rición total de la tendencia rizosa, quedando la

lana en n^echones.

La edad mejor l^ara la rehroducción cn los car-

neros está comprendida entre los dos y los siete

años, y en las ovejas entre los dos y los ocho. La

gestación es de cinco meses, realizándose la cu-

hrición en los meses de septiembre, octubre y no-

^^iembre, comenzando a parir en febrero. I►1 peso

de las crías en el momento de su nacimiento sue-

le estar comprendido entre los txes y cinco kilo-

gramos, cantidad que viene a representar un ]0

u 1] por 100 de 1a madre. Los nacimientos, por ]o

general, son sencillos, registr<^ndose tan sólo un

4^i 5 por 100 de ^artos dobles, siendo muy difí-

ciles los casos de esterilidad. Yor lo general, y en

las épocas de invierno, se les suministra una ra-

ción suplementaria, variada según las opiniones,

tanto en su magnitud como en su composición ;

una de las m<ís generalizadas es aquella que cons-

ta de avena, ^;ai^-ado de hoja y harina de pescado:

100, 1]0 y'?5 gramos, respectivarnente. Las afec-

ciones quc con más frecuencia presenta este ga-

nado generalmc^nte, como el lógico rc^sultado de ]a

dehilidad pr^^ducida hor las deficiencias de ali-

n^entación y el ciima húmedo con ]lu^^ias y nie-

blas frecuentes, cuyas consecucncias se hacen no-

tar pronto en el rebaño, present^indose catarros,

reumatismos, etc., que son la entrada de otras en-

fermedades infecciosas más serias, como la estron-

gilosis. Se trata de una enfermedad pulmonar pro-
ducidas por una^ cspecies del gusano Strongylus,

siendo frecuenle entre los animales quc están de-

bilitados, a'ojíndose en los pulmones y Y^ronquios

de los corderos. >►ste gusano se encuentra con

gran frecuencia en lo^s pastos húmedos y um-
hríos, atacandu con hreferencia c inic:nsidad a loti

ani^l^ales exóticos, por lo que se 11a de tener n^uy

en cuenta tal circunstancia en la cría del kara-

knl. lis frecuente tan^bién ]a ^resencia de los ca-

tarros cn vías resl^iratorias, debido a las inf.lama-

ciones de las mucosas nasales y l^^ron^luiales, si^^n-

do comt^atjdos con eficacia medianLe la limpieza

diaria de la^ fosas nasales, einpleando en ello des-

infectantes apropiados. I+ls feecuentc lai^^hién en

csta raza la sarna, quc ataca a los c•orderos en cl

pc'.o co^rto dc la cahcza y la cara, }^rincihalmcnt^^

cn la nariz, labios y orejas, si hicn esta afecci^"^n

no hresenta cara^•tere^s de gravedad, pudiendo co-

rregirse fácilmente con el lavado frecuente o con
alg^in preparado de] con^ercio l^ai•a t.al l^adeci-

miento.

I.A Pir^,

P^l aprovechami^^nto de ]a piel es cl principal

r•englón en la E;^plotación de este ^;anado. I^:xis-

ten dos clases de pieles, según procedan dcl des-
arrollo norma] dc^ la cría o bien dcl cordero
nonato, conocidas c^n peletería l^ajo los nomhres

de breistschwanz y ast.rakán. I.a primex•a es la co-

rrespondient.e al cor•dero nonato, esto es, de anima,

les que no han llegado al final dc su desarrollo in-

trauterino a causa de muerte o aborto de la ove-

ja por causas naturales o pro^^ocadas. Debido a un

mayor coste de ohtención, son las que cucntan con

un precio más elevado en el mercado; están cu-

L'u eJe^nl>:ar de 3^^a de Saugrc k;^rakul-^nanch^^^^ti
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hicrta^ ^i^^ tm Ix^l<i ^^lani^, tin^^, nc^r•^^ ^^ hrill^^ntí-

,iin^^, iln^'. ;in Ilc^^^lr ^i f^^i•n^al• 1•i•r,^^s, dada su es-

^•a;^i l^^n^;ituii, h^lcr .lu^^^;c^ ii^' <i;;uas, ^let^id^^ a ]as

^li^°cr^as ^lirr^•^•iunc^ ^^c' lu, ^^t^l^^s y sin brillu. I'ul•

la ^iifi^•ultad de r^^^mir lln níimcro suf'iciente de es-

tas picles y la^ dimensi^^nE s rt^ducidas de las mis-

nias para la confección cie prc^ndas, hace que ad-

<<uieran éstas unos ^^l•ci'io^ c^lc^-aclísimos. Fl ^alor

v la h^^r•^nosura de las pieles depende principa]-
mcnte de tres factores : brillo, delgadez y tupido

^l^^l pclo, <lsí colno hcllc^za ^iel dibujo.

I^a a^trakán son r^icl^s ohtcnidas de crías sacri-

fi^•adas dentro de 1^>s ^licz días siguientes a un

nai•imientc^ nol•mal ; stl col^^r es negro, pelo fino y

hi^illante, fol•inanc3o rizos }^ai•alelos al cuerpo del

animal. iTna de las ^^pc^l•acioncs más interesantes,

en rclaci^ín ^•on la explota^•iún comercial de la piel,

r^l^lica en el desollado de1 animal o su preparacicín.
S^^ dc^l^e^ c^c 1•ealizar cim caheza, orejas, patas y

cola, ^^^^ital^do cn tc^d^ mon^c^nto cualquier rasga-

^iur<l. I)espués de ^^sta operación se ha de proce-
<i^^r ^il s^'ca<jo y conservación de las pieles, que
E^u^^d^^ cunsistir• solamente en el simple secado 0

en el secado y salaclo. Una ^°ez realizadas estas

manifestaciones, una de las fases más interesan-

t^^s es la de ^larles sali^la al mercado, para lo cual

se ha de procedc^r a un enipaquetamiento, debic^n-
^1^> enLonces tener tnuy en cuenta que se ha de ha-

cc^r ^^^>ni^'ndo l^i superl•icie de la piel que tiene el
^^^^1^^ c^^n 1<i <l^^ la ^^tra, c'st^^ es, ^elo con }^el^^ y

^'u^^r^i con cuer^^.

l'undH^ru de nu^dia sau. ^^ a luv quini•c días de su na^•imirntu
cn la 1'inc,i uLu.. P^•^ia^c•ali^^^,

^I f^,RCADO

I^'uc c^l ^^ucl•t^^ ^3^^ ^^5trak<ín clllrant^^ mu^•hi, t i^^li^-

^u el }^rinci}ial luercad^^ de pic^les, he^r^li^^^i^lu }^us-

teriormente esta }lrill^ací^i al centralizal•se^ en Lei^^-

zig, Londres y Moscíl las compra^ de^ ciichos pra

ductos. Persia talubién fue una dc las ^^ías de sa-

lida de tales ^^icles y, por consiguiente, lo^ comei•-

ciantes per^as son los que t r a f i c a n en estas

mercancías. I,a calidad de la piel, como es natu-
ral, ^s el factor de mayor importancia, requirien-

c^o mucha atención por parte del criador, debi^^u

a]a gran diferencia de ^recios quc ^^xistc^ c:ntre

tmas y otras, según sean sus caracter•ísticas, de

1as que de^enderzí su mayor o menor estimación

y valor c^omercial objeto de tal eaplotación. A

este respecto, pal•a que una piel se Ilegue a coti-

zar a altos precios han de inter^^ E^nil^ los si^;uien-

tes factores : forli^a y aspect.o de los rizos, tama-

i5o, gi•osor y uniformidad. El rizo perfect^^ sei•ía

aquel que ^l^esental^a una circunferencia comple-

ta y ctrya altura s^^a del diámetro dc la misma.

I^,l criador debc^, por tanto, pretendcr conseguir

calidad peletera en sus productos, seleccionando

las o^-ejas poi• lotes, agrupándolas segtín la imi-

formidad de sus pieles, cuando son cordet^os, v

d-índo^as carneros con igual o ►ntly selnejante cla-

se de rizos, sien^lo el ideal obtenel•los en habas,

lnedia luna o cilindros en Ia parte central de la

piel. Los rizos achatados, pon c^l•mosos qtlc sean

y buenos precios que se obtengan, se les conside-

ra por los criadores asiáticos como productus de-

cadentes o en degeneración. T,as pieles que pl•a

ceden de animales finos, quc han sido sacrifica-

dos una eez transcurrido el tiem}^^^ oportuno y

que, poi^ tanto, sus rizos se han ido abi•icndo y
embasteciendo, y tamhién a las pic^les proce<ien-

tes de animales mestiro5 que desdc ]os primeros

clías de 5u nacimiento ticnen ten^lc^ncia a Yormat•

tirahuzón ^^ectical pel•pendicular a la suI>^^rficic^
de la piel, son <•ono^icli^^ con el non^i^rc^ de mc^clio

persas, con calidad y precios inferiorc^. 1^:1 color

de las piele^ su^le ^^ariar, así las puras, ne^;r^>; la

^^ariedad shiraz, gris, con rizos en foi^ma dE^ tira-

buzón; las kamhar, c^m distintas tonalidades de

marrón (desde c^l color canela al ^•hocolate usctl-
ro), y se suclen encontrar de vez c^n cuando pie^-

les hlaneas, que ^oseen i^izos de mala c'alidad, c^ue

poh lo general pertenecen a rnestiros y es nece-
sario teñirlas, alcanzando muy cscaso ^^alor en el
n^erc^ado. Guarda est.recha relación c^>n el valor
de la piel la fecha del sacrificio de ]os corderos,

dependiendo su vida, por tanto, del tamaño y cie-
ri^^ de los rizo^. T,^^S corderos con piel cle rizos
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ahierto^ o dc tip^^ tira}^uz^^^n ^c dc•licn sac•rificar

inmediatalnente de^pués ciel parto. Igualmente, a

esos efectos deber^ín ser sacrificados en seguida

los corderos de media sangre en los llarnados cru-

ces absorhentes. Los animales con picl de rizo pe-

queño y cerrado se podrán sacrificar dentro de los

dos o cuatro días después del nacimiento, o in-

cluso, si la cabaña es muy pura y las pieles pre-

sentan caracteres muy firmes, inalterables en el

transcurso de los primeros días, se podrá esperar

hasta el sexto o el octavo día, según los casos. Pero

lo más aconsejable es el examen diario de la piel,

pues en definitiva será lo que determine la fecha

del sacrificio del animal, ya que se debe tener muy

presente que siendo iguales las demás condiciones

la pie] tiene tanto mayor valor cuanto mayor es

su tamaño. Por lo que si existe la posibilidad de

esperar más días para que el c•ordero cr^ezca, au-

mentando de esta forma el tamaño de la piel sin

que se vea perjudicacía la calidad de la misma,

no debe desaprovecharse tal oportunidad. Como

dato científico sobre este respecto, se cuenta con

el resultado de las investigaciones del doctor Ira-

naeff, quien llegó a la conclusión de que el cre-
cimiento diario de superficie de piel era de unos

'?0 centímetros cuadrados por regla general. Pero

no se debe olvidar la relación inversa que existe

entre el tamaño y la calidad, debiendo saber pre-

cisar el instante oportuno en que se debe sacri-

ficar el animal. Tal pI•ecisión se consigue tan sólo

con la experiencia, pudiéndose aconsejar que si

los rizos son en cilindro o en forma de habas o

media luna, homogéneos, compactos y bien en-

rollados, y el cordero es fuerte y sano, se pueden

esperar varius días, porque la experiencia ha de-

mostrado que, por lo general, conservan la cali-

dad de su piel hasta los diez días de vida. Si, por

el contrario, el cordero nace con rizos en forma

de remolino o tirabuzón abierto, deberá ser sacri-

ficado inmediatamente, ya que en estos casos la

calidad de la piel empeora de día en día. Cuando

el cordero es grande al nacer, con el fin de evitar

riesgos, se dehe sacrificar al tener tres o cuatro

días ; si, pur el contrario, es pequeño, se puede

esperar hasta el sexto u octavo día, pero siempre

vigilando la piel. 1►n el sacrificio del animal se

debe evitar que la sangre manche la piel.

SUBPROllUC'I'OS

La leche.-Como producciones secundarias de
esta raza figura la leche, cuya producción rnedia,

admitida como normal, durante el período de lac-

l'hurru ^•:^^t^•Il:rna ^^un su rría rocdia • ,ui^rc dc k:^rakul.

tancia es de unos 50 litru5 pur cabeza. Como es

natural, chisten casos de mayor y menor produc-
ción, variando se;;Iín las condiciones de la ali-

mentación, siendo de huc^na calidad, principal-

mente para la elaboración de quesos. Su conteni-

do en grasa alcanza hasta un 8 por 100, aumcn-

tando con el régimen de alimentación, siendo rara

la provincia española en la quc no se explote ga-

nado lanar para el aprovechamiento de la lechc^

en la fabricación dc quesos; es una aptitud m^ís

de esta raza que dehe cuidarse e inclt^so ^n•if^ntar

la cría en las }^^rovincias ^lueseras, Ciudad l^eal,

Albacete, quesos manchegos, I3urgos y Vallado-

lid, con lo que, adct^^ás de^l aprovechamicnto prin-

cipal, se podrán ^^btener l^eneficios importantes.

Las observacioncs rcaliracías en su país de ori-

gen han fijado Im^^ }>r^>^lucción media anual de

12 a 13 kilogran^os dc ^lueso p^^r cabeza, sic^ndo

necesario^ para su ^^hf^•nción una producción d^^
4,7 a 5,5 lilros por kil^^ clahorado al principio d^^

la lactancia y d^^ 3,^> ^^ :1 litros d^^ lcchc^ pur kilu

de queso al fin^^l ^1^^ la n^isma.

La lan.a.-Hasta un año de edad, generalmcntc,
la lana es de color negrc^, posteriormente empieza

a cambiar, tornándose rojiza, y succsi^•alnente

grisácea, gris o blanca sucia a la edad de cuatro

años. I^stando clasificada en la clase de lana mix-

ta, esto es, compuest.a de dos clases de filamentos•
unos gruesos y lar^;o^s y ot ros más delgados y cor-

tos. Su producción se puede fijar pró^ima a lu^

dos kilogramos por cabeza y año de lana la^•ada.

I^n su país de ^^i•igen es muy apropiada para l,i

fabricación de alf^^mbras y tapices de Pcrsia y

Boukhana. l^.n nue^tro país, la lana que m^ís s^^
le aproxima, en c^mstitu^•i^"^n y l;rosor de filamen-

tos, es la de lacho.
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L«^ carne. - Yoca importancia tienc este ^ub-

pr^^ducto, puesto ^ue las crías, en la rnayoría de

los casos, son sacrificadas muy temprano, sin ha-

her tenido tiempo de alimentarse debidamente, y,

por otra parte, el peso de las mismas al nacer es

rnuy reducido; coino es lógico y natural, sola-

mente se pueden emplear con este objeto los ani-

n^ales desechados a causa de la mala calidad de la

l^>iel, así como los viejos, como Ciltimo aprovecha-

miento de sn vida, aunque no se trate de carne

muy codiciada. I^;l peso normal medio de este ga-

nado cn ^•i^•o es de unos 40 ó 50 kilogramos, te-

nicndo un rendimiento en canal del 46 al 52 por

100 de un peso en vivo. A los animales destinados

al sacrificio se les habrá de cortar la cola, pues

es el lugar donde almacenan la grasa, restándo-

sela al resto del cuerpo. Referente a los machos

con igual destino, deben ser castrados antes de
cumplir el primer mes, y cuando sean destinados

a carne, para lograr un mayor rendimiento.

^^:5'I'UDIO F,CONóhIlCO

I)entro de este apartado, que dividiremos en

c^iatro sectores, estudiaremos la explotación co-

nlercial de La cría del karakul en régimen que

muy bien podrá denominarse doméstico por los
caracteres c^ue proponemos, siendo éstos, por con-

siguiente :

a) Gastos de producción, de mantenimiento y

cría.

b) Ingresos: piel, leche, lana ,y carne.

c) Comercio: interior y exterior.

dl Margen comercial.

Como referencia, señalaremos los precios del

ganado en el año 1948:

}íARAKUL PURO:

Corderos al destete . . . . . . . 1.750-2.000 ptas.
Corderas al destete . . . . . . . 2.000-2.500 »
Moruecos . . . . . . . . . . . . . . 5.000-6.000 »
Ovejas de vientre . . . . . . . . . G.000-7.000 »

HF;^iaR.^s ura. sr:cu!vno c•xtrcr::

Cordera, al destetc^ . . . . . . . tiUO- ^)UO ptas.

n^•ejas de vientre . . . . . . . . 1.O00-1.^i0U »

Dentro del primer apartadu, y sin tener en

^^^uenta el precio de adquisición, puesto clue éste

depende de muchos y eariados fact ores, se ha de

cont.ar, cvmo capítulo primordial de costes, el co-

.•respondiente a la mano de obra y a la alimenta-

,^ión del animal. I+^1 primero tiene una influencia

muy variabe en la obtención de1 producto base

( pieles) y de los restantes subpruductos, depcn-

diendo principalmente del régimen de e^plota-

^^ión, esto es, si se trata de actividad complemen-

taria y, por tanto, los gastos son mucho más re-

ducidos o es la principal, aumentando éstos a la

vez que lo hacen los productos. Los costes de ma-

nutención del ganado son, por lo general, redu-

cidos; así, si se tiene en cuenta que la calidad de

la piel está en razón inversa a la gordura del ani-

mal, se Ilega a la conclusión de que se trata de ra-

ciones complementarias al régimen de pastoreo

y siempre casi tan sólo de sostenimiento. Ade-

mzís, para mayor abundancia, sobi•e tal afirma-

ci^n se ha de tener presente que una de las ca-

racterísticas peculiares de esta raza es la del al-
macenamiento de grasas en el rabo y que precisa-

mente lo realiza, en las épocas de primavera, ve-

rano y otoño, para el duro invierno. Sobre las va-

riaciones de alimentación existen muchas y dife-

rentes opiniones, tanto en torno a su composición

como a su magnitud, dependiendo también del

destino, oveja, carnero, épocas, etc., etc. Pero la

m^s aceptada y general, consta de la siguiente

composición por día y animal:

Heno . . . . . . . . . . . 1 kg.

Avena . . . . . . . . . . 0,100 »

Salvado de }IOja . . . . 0,110 »
Harina de pescado . . 0,0'?5 »

(Co^^^ti^t^^^a-rcí.)
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ESTERILIZANTES QUIMI(OS DE INSECTOS
^ut ^etnat^o ^oee^Gó ^e^frán

Desde tiempos primitivos ha exislido en la na-
turaleza un eyuilibrio natural en las poblaciones
de insectos. La lucha biológica, tan en boga en
nuestros días, no es Inás que una explotación fito-
patológica aprovechando la ley natural de compe-
tencia por la vida, exist.ente en e1 mundo animal.
Esta lucha }^or 1a ^^ida no es suficiente para man-
tener a las plantas cultivadas libres de insectos

que merman y destruycn sus producciones. Por
tanto, el hombre se ha visto necesitado de ensa-
yar diversos métodos de lucha para eliminar los
insectos perjudiciales a la agricultura.

Con esta mcdida se dcstruyó en parte el equili-
brio natural, dando lugar a un aumento conside-
rable del número de plagas que hasta entonces
estahan controladas por otros insectos.

I^.n pleno sil;lo xx han aparecido de una mane-
ra ininterrumpida un sinfín de nuevos productos
insecticidas, siendo su nlímero t.an elevado, que
hoy en día es casi imposible conocer todos los pro-
ductos de que dispone la técnica para combatir
las plagas de1 cainpo. Ahora bien, no por ello el
problema puede considerarse totalmente resuel-
to. l^,s necesario encontrar nuevos productos, to-
davía más eficaces, menos tóxicos para el hombre
y los animalc^^ domésticos y, sobre todo, más eco-
nómicos.

Además, es un hecho perfectamente conocido
due muchas ^^species de insectos se han hecho re-
sistentes a los insecticidas por su empleo abusivo.
I^^asta tal punto, due muchos insecticidas que en
principio eran altamente tóxicos hoy en día son
totalmc:nte inocuos para algunas especies de in-
^ectos. Por estas razones prosigue incesante la
húsyueda sistemática de nuevos insecticidas.

l^a, pues, necesario enfocar esta investigación
hacia nuevos medios de lucha que nos abren nue-
vos horizontes en la fitoterapéutica vegetal. Des-
de hace algunos años se vienen ensayando, y des-
arrollando, nuevos medios totalmcnte distintos a
los conocidos actua]Inente. Algunos de ellos están
po^o ^^studiad^s v varios sólo son suposiciones t.eó-

ricas,.pero otros se han ensayad^^ c in^^luso utili-
rado con é^.ito.

Por tanto, no cs ilusorio suponer <lu^^ cn un fu-

turo no lejano estos nue^•os medios serán una

realidad, que vendrá a resolve:rnos n^uchos clc^
los problemas actuales. [^:ntr^^ c^stos nue^^os m^^-
dios de lucha citaremos los si^uientes:

!^('CIÓN SoBRF, LA PUPACiÓN O [?1^11•;NGI^7NC ► A

Consiste en la aplicación dc hormonas u otros

productos químicos que influyc^n de una manera

más o menos directa sobre el cstado dc^ ninfa ^ic

l^^s insectos. Estos productos llueden ori^;inar tma

inhibición total de la pupación, o bien la emcr^;cn-

cia prematura del insecto. Con c^stas <•ircunslan-

cias el chcxlue del insecto con ^^l medio amhi<^nl^^

su^^le ser lotalmente mortal.

f^('CIÓN so13RF I?L N1ICR(1CLIbIA

Originando modificaciones en la hunledad, sali-

nidad, temperatura• acidez, etc , sc^ consiguen re-
sultados altamenic^ cspcranzador^^s ^^n la lucha

c^^ntra insectos.

':A^iu•rncto^^•;s r^xovu^^:^u:^s

Consiste en la puesta en ]il^crtad de insectos
^^ue han sido somc^tidos previanlent^^ a radiacio-
nc^s para hro^•ocar c•amhi^^s ^cnéticos dcsfa^•ora-

l^lcs. ^stos insectos, al copularsc con los de su c^s-
pecie, transmitirán a la desce^ndcncia c^stos fa^•-

tores letales de su constituci^ín cromos^ímica. 1'^^r

cjc•hlplo, cabría la posihiliclad ^lc soltar insectoti

^^ue fueran portadores dc dos ^;enes c^n interacci^ín
^c^nica, dc^ tal modo cluc c^l <lc^^^loblamicnto dc^ ^•s-

to^ genes originasc una s^ihr^^si^ín d^^ alas c^n in-

s: ^ tos ^•oladores.

INSI?CTICIUAS BIOI,^GICOS

I+ate pro<^edimic^nto eti an^ilogo al <ini^^rior, Elc^ro

ir^Insmitic^ndo en este caso enf^^rmcd<^^1^•^ con in-
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5.^cto5 clue prcvian^cntc han sido infectados. Cabe
tamhién la solución de introducir los gérmenes
con pulvcrizaciones análogas a las que se reali-
zan hov día con los insecticida5 comímmente em-
}^lcados. I^atos productos han hecho ya aparición
en el mercado.

l^,ti"I'I?RILI'LACLÓN POR I^.APOSICIÓN

A RADIACIONF,S

Consiste en provocar, con radiaciones, la esteri-

lidad de grandes cantidades de insectos y la pues-

la en libertad, con el fin de reducir su índice de

natalidad. Una dosis débil de radiaciones sobre

los insectos provoca una serie de mutaciones no

contro'.adas y, a medida que aumentamos el tiem-
po de exposición, conseguimos la supresión total

dc la puesta de huevos.
l^:n 195í3-5') se aplicó este método para comba-

tir la plaga del «Screw-Worm» en el estado de

(^'lorida (l+,stados Unidosl. Grandes cantidades de

pupas fueron esterilizadas con radiaciones de co-

halto-GO y puestos posteriormente en libertad los

adultos a lo largo de todo el estado. La radiación

l;amma provocó cambios en el esperma y óvulos

de cstas moscas, evitando así el desarrollo del em-

brión. Se pnsieron en libertad un número de in-
sectos superior al de la población normal para

asegurar los cruces con estos insectos tratados. En

dos años se consiguió eliminar la plaga ; no obs-

tante, apareció de nuevo por la contaminación
de estados cercanos. I+',n la última parte de este

trabajo haremos un cstudio comparado de este

métr^do con el de est.erilizantes químicos, anali-

•r.ando vcntajas e inconvenientes de cada uno de

el los.

Y, por ílltimo, existe un nuevo medio de lucha,

c^uc es el que nos atañe directamente: esteriliza-
c•i^ín c^r^í^^^1ic•cI rle irrsPC•los. Esta exposición previa
h,I sido necesaria para abandonar la creencia erró-

fin : un control de los insecto5 con producciones

agrícolas altamente rentables.

I^:n 1957 se conocían cuatro productos capaces

de producir mitosis en algunas especies anima-

les. JVIitlin y sus colaboradores en Orlando (I+lori-

da) descubrieron que tres de estos productos cvi-

taban el desarrollo normal de los ovarios de la

mosca doméstica, haciéndola estéril, y que su ac-

ción no afectaba a los machos. Fue tal el impacto

dlle produjo este descubrimiento que rápidamen-

te se enfocó la investigación en esta dirección,

hasta tal punto que en los últimos cinco años se

han sintetizado cerca de 2.000 productos, entre

los cuales solamente 70 eran activos.

Unos esterilizaban únicamente a las hembras,

otros eran específicos de los machos y otros, en

cambio, presentaban el efecto doble. A continua-

ción vamos a hacer el estudio de cada uno de los
productos hasta ahora empleados, analizando sus

propiedades y las aplicaciones para las que est^ín
mejor indicados.

II. FS'I'UDIO DI: SUS PROPII^:DADES Y APLI-

CACIONT^:S PARA LAS t^1UF T^.STAN MT^:-
JOR INDICADOS.

h.TILENIMINA

I:n realidad todos los productos activos encon-

trados hasta la fecha son derivados de la etileni-

mina, llamada también Aziridina.

Se obtiene a partir de la etilendiamina. I+^n las

diaminas, el grupo = NHz conserva las propie-

dades típicas de la función amina. Así, pues, for-

ma sales con una o dos moléculas de ácido. Ca-

lentando fuertemente en seco clorhidrato de eti-
lendiamina o piperazina, utilizado en otro tiempo

contra el reumatismo como disolvente del ácido
úrico.

NFi HII CIII H 1 rFI
/

,.
-

. .,
- \

I I,C CHt I I,C i ^i CFI=
I }- I ^-2^^H,^c:1+2lICl

FIYC CIIi 11=C , (.HY

^^ ;1 I I, . H CI CI FI . H^ N
^^
111

nca dc considerar a los insecticidas hoy en día

conocidos como ímico medio de combatir los in-
secto;. h,s, pues, necesario que la investigación

se dirija hacia el estudio de estos nuevos horizon-

tes, ya due, aunque la técnica de cada uno de ellos
sea distinta, todos ellos nos conducen al mismo

Se obtiene así esta combinación nitrogenada,

cíclica, lo que comunica a la molécula tma gran

capacidad de reacción, eliminando HBr a la bro-

moetilamina por la acción de la ]ejía potásica.
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II
ll=C Br ^

Brll

H!C Br

I^ate es el nílcleo fundamental de todos los es-
terilizantes.

A roLa^^o

Uno de los más prometedores esterilizantes quí-

micos recientemente usado ha sido el afolato. Es

derivado de la aziridina, siendo su estructura la
siguiente :

Afolato (2,2,4,4,6,6,-hexahidro-hexakis) (I-aziri-

dinil)-I,3,5,2,4,6,-triazifos-forina.

Este producto ha sido probado sobre el gar•ga

jo del algodón y sobre moscas domésticas.
E1 gorgojo del algodón fue eliminado casi en

su totalidad en experiencias realizadas en Lousia-

na en una parcela que reunía todas las condiciones

para un buen cultivo de algodón. La prueba con-

sistió en controlar la plaga por la puesta en li-

bertad de machos previamente esterilizados con

cebos que contenian afolato. Las hembras que se

copularon con estos machos tuvieron normal la

puesta de huevos, pero estos huevos nunca alcan-

zaron su desarrollo, suprimiéndose así la pobla-

ción de insectos.

La suelta semanal se calculó cuidadosamente,

haciendo un estudio previo sobre las posibilida-

des de puesta de las hembras en el campo. Cada

semana se obtuvieron datos sobre el número de

huevos introducidos en las cápsulas, coinprobán-

dose que se alcanzó el máximo a los veintiocho

días de haber soltado los machos en el campo.

En el Centro de Investigaciones de Orlando

(Florida), Morgan y Le Breque trataron de elimi-

nar moscas domésticas alimentándolas con pro-
ductos que contenían 1 por 100 de afolato. Se exa-

minaron al microscopio huevos y ovarios de mos-

cas comprendidas entre veinticuatro y doscientas

cuarenta horas. La primera generación de hue-

vos, aunque no viable, se desarrollaba hasta un

tamaño aproximadamente normal. La segunda ge-

neración se desarrollaba poco y la tercera, nor-

malmente visible al microscopio en hembras de

noventa y seis horas, no pudo ser vista sino desde

las ciento sesenta y ocho hasta las ciento noventa
y dos horas.

Este retraso de setenta y tres-noventa y seis
horas en el desarrollo de la tercera generación es

N

/ ^
H-C C-l1

^^Aziriiline» o I^ailanin^inN.

atribuida a una inhibición dcl ciclo ov^írico. I^;I

pI•oductu quí^nico no influye sobre el desarrollo

ovárico durante las primcras cuarcnta y ocho ho^-

ras, pcro los efectos fucron altamente percept.ibleti

a las setenta y dos dc haber ingerido el produc-

to, que abre nucvos horizontcs ^^n la ]ucha cont ra

insectos.

ME`rEYA

A1 igual que cl afolato, cs un derivado cíc^ la azi-

ridina. Su estructura cs la siguicnte:
Metepa. (metafóxido) óxido de tris-(2-mcail-l-azi-

ridinil) fosfina.

Este producto se ha ensayado para controlar

la mosca doméstica. Sc adicionó el product.o con

distintos cehos, comprobándose que los de hari-

nas de maí^. granulares fueron más eficaces ^^uc^

los de azíicar granulado y resultaron de efecto nulo

los de granos de vermiculita.
Este fue el segundo cnsayo realizado cn Orlan^lo

( Florida).

III. CONSECUI+:NCTAS 'PIa;CN1C(^-A(^RICnT,AS

Dl^, T^;STOS T^;NSAYOS

Afortunadamente para la técnica, son mucho^

los insectos susceptibles de esterilización quími-

ca. Se han realizado multitud de ensayos sobrc

moscas domésticas, moscas de establo, mosca dc^

la fruta, mosquitos, cucarachas, gorgojo del algo-

dón, «Screw-VVorm», etc.

Ahora bien, el hecho de que se hayan obtenido
resultados positivos en órdenes tan dispares como

los dípteros y coleópteros nos hace suponer que

pueden existir muchos más insectos capaces dc^

ser controlados por este nuevo medio de lucha.

Además, el control sería permanente, porquc^

exlste una irreversibilidad en la esterilización,

aunque no siempre. Podría suponcc•se que el efc^c-

to inhibidor esterilizante fuese debido a una in-

capacidad transitoria por la localizacicín de pro-

ductos químicos en los órganos ^;enitales.

Los insectos esterilizados son totalmente inca-
paces de perpetuar su ^^specie. Siendo así, aparcce

con una clarividencia patente la posibilidad dcl
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control de poblaciones. Rastará para ello mante-

ncr a un nivcl conveniente en el campo un mí-

m(^ro determinado de estos insectos.

^ Las cópulas que ellos originasen no serían via-

bles, y, aunquc las realizadas entre insectos nor-

males lo fuesen, es sabido que las condiciones me-

t.corológicas y las prácticas de cultivo causarían

hajas considerables en las nuevas generaciones.

Sería necesario realizar un estudio estadístico

para calcular el número de años que duraría el

control y tratar luego en períodos constantes para

conseguir así el control de la población.

I^a un hecho perfectamente conocido el empleo

de sinergistas para exaltar las propiedades de un

determinado insecticida. Igualmente, es posible

la mezcla de esterilizantes con insccticidas para

aprovechar el efecto letal de ambos. Los insectos

que escapasen del efecto del insecticida quedarían
automáticamente estériles, y aunque sobrevivie-

sen jamás originarían descendencia.

Por tanto, si el empleo de estos productos trae

consigo un ahorro de insecticida, proporcionán-

donos cl mismo efecto, y si la diferencia de pre-

cíos es rentable, no cabe duda que sería un éxito

emplear conjuntamente cstos medios de lucha.

Los esterilizantes químicos tienen una venta-

ja sobre los insecticidas, y es que la potencia re-
productora de pequeñas proporciones de insectos

hembras que invariablemente se escapan de los
tratamientos químicos sería completamente anu-

lada a través de la copulación con un macho es-

téril.

I^a principal ^-entaja que ofrecen los esterili-

zantes químicos sobre las radiaciones es de tipo

económico, como consecuencia de su aplicación.

Las radiaciones requieren un equipo especial de

coste elevado para esterilizar gran número de in-

sectos y dejarlos luego en libertad sobre la zona

a controlar. En cambio, los esterilizantes quími-

cos pueden ser aplicados directamente sobre la po-

blación natural de insectos con 1as mismas prácti-

cas aplicati^•as que los insecticidas. Indudable-
mente, las radiaciones quedan limitadas por la

densidad de población. Sería imposible controlar
una población elevada soltando insectos previa-

rrlente tratados, en primer lugar, por no ser ren-

table el tratamiento de tan elevado número y, en

s(^gundo lugar, por la dificultad de tener a dispo-

sición en un momento determinado los insectos

para tratar.

Además, se ha comprobado que los «Scre^--

Worm» , tratados con productos químicos, conser-

vaban todo su vigor sexual ; en cambio, los some-

t.ido^s a radiaciones pueden reducir su poder se-

xual en un 50 por 100.

Sería, pues, necesario doblar el ntímero de in-

sectos soltados para obtener un control equili-

brado de la población.
A pesar de estas ventajas sobre insecticidas y

radiaciones, los esterilizantes químicos presentan

también sus inconvenientes. Hasta ahora los pro-

ductos encontrados son de difícil y costosa sínte-
sis; quizá por esta razón no se haya montado

ninguna ir.c;ustria nara la fabricación de est.os

productos, a excep_:i^n del afolato, que este año

aparecerá en el ntcrcado americano.

Ello nos hace supc;ner que todavía no se conoce

con claridad su mecanismo de acción y su especi-

ficidad sobre insectos y, sobre todo, su aplicación

agronómica ; todo ello con el ;;gravante del factor

limitativo de su precio. La mayoría de los produc-

tos hasta ahora encontrados no responden a con-

diciones óptimas de aplicación por ser altamen-

te tóxicos para el hombre y animales domésticos.

Este inconveniente limita casi radicalmente su

empleo porque, generalmente, los productos alta-

mente tóxicos se aplican sin un control riguroso

de condiciones. Por tanto, es necesario proseguir

la búsqueda sistemática de productos más econó-
inicos y de mejor técnica aplicativa.

A pesar de ello, es indudable que estos produc-
tos tienen un porvenir prometedor y no es ilu-

sorio suponer que en un futuro no lejano apare-

cerán en el mercado productos tan eficaces y de

técnica aplicativa tan sencilla como lo son los

insecticidas hoy en día conocidos.
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León, Pa/encía, Zamora, Va//ado/id, La Coru-
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
I. Precios en producción de la especie porcina

En el <<B. O. ^, del día 23 de
ju:io de 1964 se publicó una Or-
den de la Presidencia del Gobier-
no en virtud de la cual se regulan
los precios de producción u^e la
especie porcina en la sigu'.ente
forma :

Durante la campaña de sacri-
ficio porcino 1964-65, que dará co-
mienzo el día 1 de octubre de
1964, toda emp^esa ganadera po-
drá ofrecer a la Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos y Trans-
portes el ganado porcino de que
disponga al menos con quince días
de antelación a la fecha de su sa-
crificio, s^.empre que se ajusten
sus características a las normas
que se establecen en la presente
^rc]en, cualquiera que sea su raza
o variedad.

La Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes adqui-
rirá los cerdos en c• n31 que se le
ofrezcan en la cuantía que haga
posible la capacidad de los ma-
taderos generales frigoríficos o ma-
taderos industriales que deseen co-
laborar con este Organ-smo, de-
terminando con antelac'ón el ca-
lendario y ritmo de sacrficio.

Los precios de garantía que han
de regir para la adquisición de ca-
nales porcinas por la Comisaría
General de Abastecimientos y
Transportes serán los que a conti-
nuación se relacionan, estipulados
por kilo canal, obten da ésta de
acuerdo con las normas del ar-
tículo cuarto, corriendo de cuenta
del mencionado OrQanismo los
gastos de sacrificio.

Precío (incluídos
de6pojos) por

ESpesor del tocino KB^; canal

Máximo <ie 2.5 cm. ... 37 pesetas

De 2.5 a 3.5 cm. ... ... 36 pesetas

Dc 3.5 a 5.0 cm ... ... 35 pesetas

De 5.0 a 6.0 cm. ... .. 34 pc?setas

De (i.0 a 7,0 cm. ... ... 33 pesetas

Los cerdos cebados que rebasen
de 140 kilogramos de peso vivo,
así como los reproductores machos
o hembras, no son objeto de pre-
cio de garantía.

Aquellas canales cuyo espesor
de toc'no rebase los siete centí-
metros experimentarán rina depre-
ciación de 0,50 pesetas por kilo/
canal por cada medio centímetro
o fracción que exceda de dicha
c.fra.

La canal patrón para todo el
territerio nacional respon^erá a
las siguientes características:

Sacrificio del cerdo por sangría
total ; raspado y depilado de la
piel ; desprendimiento de las pe-
zuñas ; incisión de^de el peroné al
esternón, y de éste a la degolladu-
ra y s nfisis del maxilar inferior ;
evisceración de las cavidades pe1.-
viana abdom:nal y torácita, inclui-
do el diafragma, así como la por-
ción cervical de tráquea y esófago.
además de la farin'e, laringe y
lengua. Constituirán Farte inte-
^rante de la canal los riñones con
su em^o'tura adiposa, así como la
hoja parietal del peritoneo que
protege los depósitos grasos cono-
cidos por ^^pellas o mantecas».

El espesor del tocino se medi-
rá en la reg`n dorsal a la altura de
la séptima vértebra, para lo cual
se hará la incisión corre-p^ndien-
te, ^i bien es aconsejable la ob-
tención de dos meáias canales si-
métricas por corte a lo largo del
raquis, dejando la co'.a en la me-
dia canal derecha.

La entrega del nanado porcino
se rea'izará por los ganacleros pro-
Fi^tar'os en los mataderos indus-
t•^'a^es o frigorífi ^os qu_^ a tal efec-
to ^eñzle la Comisaría General de
.4bastecimientos y Transportes,
c^rr'endo a cargo del vendedor los
portes, gastos y riesgos hasta el
momente de s°r sacrificado el ani-
m-l.

Una vez realizad^ el sacr':ficio
y faenado de los cerdos, las cana-
les obtenidas con un oreo de seis
horas serán pessdas en la báscula
del matadero, efectuándose a con-
tinuación la tipificación y valo-
ración de la misma, de acuerdo
con el cuadro 'nsertado anterior-
mente, entregándose al propietario
la correspondiente liquidación pa-
ra que pueda ser cobrado el im-
porte en el Organismo o Entidad
que previamente haya señalado la
Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes.

En esta operación será admiti-
da, tantas veces como así se re-
quiera por parte interesada, la pre-
sencia del ganadero o entrador o
de su reDresentante acreditado 0
sindical, y en caso de disconfor-
midad en la estimación del tiro
se someterán al arb'traje de téc-
nicos de la Direcc'ón General de
Ganadería.

Se establece como precio in^Ii-
cativo para la canal porcina el re-
sultante de incrementar en ;an 15
por 100 los precios cle garantía r,e-
ñalados en el pr^nto tercero de la
presente Orden.

En tanto la media ponderads
de las cotizaciones de las reses
sacrificadas e^ los mataderos 3c-
Madrid, Barcelona, Va'encia y
Bilbao no al^ance el menc'onado
prec^o indicativo, la Comisaría Ge-
neral de Abastecimientos y Trans
po^t^s se ab-tendrá de ofrecer ai
consumo y a la industria las ca-
n,les porcinas procedentes de sus
adqu^s^c`ones. Ccando la Comi^a-
ría Genera', de Abastec'mientos y
Tran^portes haya de ofrecer al
mercad^ inter^or las canales adq^.ii-
ridas, e' precio de venta ^obre
matadero o frigor'fico de conser-
vación será precisamente el seña-
lacro como indicativo.

Por la Comisaría General de^
Abastecimientos y Transportes sc
adoptarán las medidas ne^esarias
para el mejor cumplim'ento y des-
arrollo de lo dispuesto en la p^e
sente Orden.
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II. Modificación de la

En el «B. O.» del día 23 de ju-
l o de 1964 se publica una resolu-
ción de la Dirección General de
Comercio Exterior por la que se
modifica la clasificación c'e ace^-
tes de oliva, objeto de exporta-
ción, en los siguientes térm nos :

El apartado C) de la Resolución
de la Dirección General de Co-
mercio Exterior de 27 de julio de
1960 queda redactado como sigue :

ccC) Tipificación comlercial.-
Los aceites d^ oliva se agruparán
en la sigu:ente forma :

Grupo l.° Aceite de oliva vir-
gen o aceite puro de oliva virgen
(puede utilizarse igualmente la ex-
presión «Aceite de oliva puro vir-
gen n).

Definición.-Es el obtenido por
proced:mientos mecánicos, sin
mezcla de aceítes de otra natura-
leza ni obten dos en distinta `For-
ma. Se clasifica como sigue :

a) Extra.-Aceite de sabor ab-
solutamente irreprochable y cuya
acidez expresada en ácido oléico
deberá ser como máximo de 0,80
gramos por 100 gra nos, coñ una
tolerancia de 0,20 gramos por 100.

b) Fino.-Este aceite reunirá
las cond:ciones del virgen extra,
salvo en cusn^o a la acidez expre-
sada en ácido oléico, que será co-
mo máximo de 1,30 gramos por
100 gramos, con una tolerancia
de 0,20 gramos.

c) Corriente o semijir.o -Ace;-

te de buen sabor y cuya acidez
expresada en ácido oléico será de
tres gramos por cien gramos comc^
máximo, con L n margen de tole-
rancia de 0,30 gramos por 100.

d) Lamr^ante.-Aceite de oli-
va. de sabor defectuoso o cuya aci-
dez expresada en ác:do oléico sea
superior a 0,3 gramos por l00 gra-
mos.

Todos los tipos de aceite de este
grupo deberán presentarse filtra-
dos y ser transparentes a tempe-
raturas comprendidas entre I S y
22 grados. Su contenido en hume-
dad e impureza no será superior al
0,50 por 100.

Grupo 2.° Aceite de oliva re-
finado o aceite puro de oliva re-
finado (puede utilizarse igualmen-
te la expresión ^^Aceite de oliva
puro réfinado»).

clasificación de aceites

Definición.-Son los obtenidos
por refinación completa de los
aceites de oliva vírgenes. Deberán
presentarse filtrados y ser transpa-
rentes a temperaturas comprendi-
das entre 15 y 22 grados. La aci-
dez expresada en ácido oléico será
como máximo de 0,50 gramos por
ciento.

Grupo 3.° Ace:te puro de oli-
va (puede utilizarse igualmente la
expresión de ccAceite de oliva
puron).

Defin^ición. - Comprende los
^,ceites compuestos de una mez-
cla de aceites de oliva vírgenes y
aceites de oliva refinados a c;ue
se refieren los grupos 1.° y 2.°. Las
mezclas ptiieden también consti-
tuir tipos cuyas características po
drán ser determinadas de común
acuerdo entre el comprador y el
ver,dedor.

Grupo 4.° Aceites de orujo.
Son los obtenidos por tratamien-

to de orujos de aceituna con ^_ ►n
disolvente.

Se clasi'fican como sigue :
a) A ce^ites re^f inados de orujo

de aceituna.-Obtenidos por ref:-
nación completa de ]os aceites de
orujo de aceituna y dest:nados a
la alimentación.

b) Aceifes d^e orujo refinado y
de olioa.-Qbtenidos por mezcla
de aceite de orujo de aceituna re-
finado y de aceite de oliva v:rgen.
Estas mezclas no podrán denomi-
narse simplemente, en ningún
caso, «aceite de oliva,,.

c) Aceites d'e ^^ru'o de aceitu-
na para usos iadu^tri les.-Incluye
todos los demás aceites de orujo
de aceituna.

La presente disposición entrará
en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el uBoletín Oficial del
Estado».

iII. Comisión de Cornpras de Excedentes de Vino

En el ccBoletín Oficial del Esta-
dou del día 24 de julio de 1964 se
publica un Decreto-L.ey por el
cual se modif^ca un artículo del
Decreto-Ley de I) de agosto de
1963, en la siguiente forma :

EI párrafo segundo del artículo
tercero del Decreto-ley de 11 de
agosto de 1953, queda modiñcado
en los siguientes términos :

aLa Comis:ón Ilevará a efecto,
conforme a cuanto se establece en
el Decreto-ley de 11 de agosto de
1953, las operaciones de compra
de vino que considere pertinente
realizaar en las regiones y zonas
donde existieren excedentes de di-
cho producto. Cuando ]as ex=sten-
cias de vino adquirido por la Co-

misión que se hallen en su poder
excedan de un millón de hectoli-
tros de v:no, de 12 grados de ri-
queza alcohólica o de su equiva-
lente en alcohol, y sea necesario
llevar a cabo nuevas adquisiciones
de vino, la Comisión solicitará la
oportuna autorización, que habrá
de ser aprobada en Consejo de
Ministros, a propuesta del Ministro
de Agricultura y previo informe
del de Hacienda.»

El presente Decreto-ley entrará
en vigor en la 'fecha de su publi-
cación.

Del presente Decreto-ley se da-
rá cuenta inmediata a las Cortes
Españolas.

IV. Precios del lúpulo por la presente campaña

En el crBoletín Oficial del Esta-
do» del día 16 de jul:o se inserta
una C>rden ministerial del Min^ste-
rio de Agricultura, en la cual se
dispone :

La necesidad de fijar los precios
del lúpulo con la conveniente an-
telación, respecto a la fecha en
que se inicia la recogida de los co-

nos florales de dicha planta aro-
mática, y no siendo aconsejable la
mod^.ficación de los establecidos
para la anterior campaña,

Este Ministerio ha resue'to pro-
rrogar, para la actual campaña de
1964-65, la C•rden ministerial de
27 de junio de 1963.
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MIRANDO AL EXTERIOR

I. LA AURICULTURA OTOMANA SF. ENCUENTRA
A SI MISMA

A fines de 1962, el entonces
ministro de Agricultura turco,
declaraba que co.n un aumento
demográfico anual del 3 por 100
dé la población t u r c a (unos
800.000 nuevas bocas que llenar)
el incremento de la producción
agrícola no llevaba el ritmo ne-
cesario para adaptarse^ a las
nuevas circunstancias. A conti-
nuación indicaba que en su es-
tado actual la superficie culti-
vada no alcanzaba a nutrir a la
población. Por otra parte, la
mayor intensificación de la ex-
plotación de los productos del
subsuelo, las prospecciones de
nuevos yacimientos, sobre• todo
de cromo, de cobre, las explota-
ciones de carbón y los yacimien-
tos de petróleo, aunque no dema-
siado importantes reforzaban la
esperanza de encontrar más y
podían cambiar la situación del
Oriente medio.

Todos estos trabajos y la pri-
sa de todas las naciones con rc-
cursos naturales, por industria-
lizarse, han hecho en los pasa -
dos lustros abandonar su agri-
cultura, organizándose una hui-
da de los obreros campesinos a
los centros mineros y fabriles y
a las grandes ciudades, como Es-
tambul e Izmir (Esminar), pro-
duciéndose en Constantinopla
una aglomeración de obreros sin
trabajo y una grave crisis de vi-
vienda.

En un país esencialmente agrí -
cola, sobre^ todo al final de 'a
guerra, cuya población en un
80 por 100 vivía de la agricultti-
ra, el desarrollo de los recursos
agrícolas representa un papel
primordial y fue en esta direc -
ción hacia donde se orientaron
los esfuerzos del Gobierno turco.

Después de la guerra, y con la
ayuda del plan Marshall, la
agricultura avanzó enormemen-
te y llegó a aumentar rápida-
mente su superficie cultivada en
ca,ntidad considerable de más

de un millón de hectáreas, me-
diante• la aplicación de los nue-
vos medios de trabajo proporcio-
nados por el plan, recibiendo
tractores (unos 7.000), arados,
sembradoras, etc., etc. Se con-
cedieron préstamos a través del
Banco de la Agricultura. Se co-
menzaron también los primeros
proyectos de riegos para aume•n -
tar la producción agrícola, tan
necesaria al desarrollo del país.

Hoy la agricultura turca se
vuelve a encontrar a sí misma.
El país ha dudado entre la in-
dustria y la agricultura, consi-
derando a ésta como una fuente
secundaria y haciendo muy po-
cas inversiones E^n su dominio,
pero el hecho de que en 1953 to ^
davía exportaba cereales y fi-
guraba entre los países exporta •
dores, es sólo un recuerdo de1
pasado.

La superficie cultivada ha pa-
sado de 13.000.000 de Hás. en
1939, a 25.000.000 de Has., de las
cuales hay bastantes en riego 0
incluidas en los planes de nue-
vos regadíos. Ya le• quedan a Tur-
quía pocas tierras en baldío, y
el país necesita producir de dos•-
cientas cincuenta mil a 300.009
toneladas de cereales más que
las que actualmente produce
para poder alime^ntar a su cre-
ciente población, y se presenta
como problema más urgente el
aumento de la capacidad de pro-
ducción del suelo utilizable.

No obsta.nte la generosidad
del Estado e•n la concesión de
créditos, se estima que unos
100.000 agricultores están ame-
nazados de ruina, porque se en-
c u e n t r a n retrasados en sus
amortizaciones y el Banco Agrí-
cola tiene que ayudar con con-
versiones y nuevos préstamos :a
que se pongan al día en sus rein-
tegros, pero la situación mejora.
Este nuevo renacimiento de la
agricultura otomana puede sig-
nificar una gran prosperidad pa-,

ra el país y el equilibrio entre
la industria y la agricultura,
además de robustecer la econo-
mía en evolución.

Turquía, situada en la encru-
cijada de tres viejos continentes,
cuenta hoy día con una super -
ficie nacional de 77.700 kilóme-
tros cuadrados. Sus diferentes
microclimas pueden producir
una gran variedad de frutos,
pues las condiciones atmosféri-
cas son muy variables, no sola-
mente de una región a otra,
sino también de un año a otro.
Esta diversidad de condiciones
climatológicas permite, c o m o
hemos dicho, obtener gran va-
riedad de frutos, pero la irregu-
laridad de las lluvias dan lugar
en las mesetas centrales a una
frecuente alternativa de años
buenos y años malos, como en
todas las regiones áridas en ge-
neral.

Por su forma de cuadrilátero
y su condición de península,
Turquía está bañada por tres
mares: por el Norte, por el Mar
Negro y e•1 Mar de Mármara, v
por el occidente y por el Sur, por
el Mediterráneo, lo que determi-
na que tenga 5.325 Km. de cos-
tas, de los cuales las tres quintas
partes son del Me•diterráneo. Es-
tos 5.000 Km. de costa, consti-
tuyen cuatro regiones costeras
de las nueve regiones agrícolas
que, M. A. Bagana, cita en la
revista "Mediterránea". Estas re-
giones costeras, que constituyen
un marco de las regiones cen-
trales de clima continental, en-
globan todos los departamentos,
provincias o vila^ebs, compren-
didos entre la frontera soviéti-
ca, situada al Sud-Este del Mar
Negro, y la frontera con Siria,
que se encuentra al Sur del Gol-
fo de Alexandrata, en el Medite-
rráneo.

Estos marcos costeros t^enen
tm clima marítimo ideal, cou
1luvias suficientes y casí los c;u]-
tivos propios de la zona medi-
terránea, existiendo dos regio-
nes, una en el Nordest^^, en Ri7é,
y otra al Sur d^, Ant^lya, qu^
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participan de un clima aubtro-
pical.

La región del Mar de Máriiia-
ra, que une el Mar Negro con ^:
Mediterráneo, por los estrechos
del Bósforo y de los Dardanelos,
tiene en gran parte clima medi-
terráneo. En esta costa se culti-
va el trigo, el maíz, el tabaco, la
viña, la remolacha azucarera,
las plantas oleaginosas, las le-
guminosas y los cultivos frutal^s
y hortícolas, así como la gana-
dería. T i e n e precipitaciones
anuales de 400 a 800 mm. En la
Tracia el clima es más bien con-
tinental. La ganadería lanar de
esta región es renombrada por
su carne, leche y lana. Los cul-
tivos de huerta y frutales son
muy importantes en las provin-
ci as de Estambul y de Brouse,
donde se producen excelentes
frutas que muchas de ellas se
e^xportan. El mar de Mármara,
por sus condiciones físicas y bio-
].ógicas, puede considerarse como
un Mediterráneo en miniatura
(Bagana).

La región del Mar Egeo o cos-
ta occidental, es región medite-
rránea. Las mesetas costeras y
los valles regados por el Gediz,
pruesentan caracteres notables
y son de gran fertilidad. Allí se
cultiva la uva, que convertida
en pasa, se conoce en el comer-
cio como sultanina y tiene la
propiedad de no contener pepi-
tas ; también son apreciados los
higos de esta región de Esmirna.
Aparte de estos frutos, más bien.
de exportación, se cultivan en la
región del Mar Egeo, los cerea-
les, las leguminosas, el algodón,
el olivo, los agrios, la adormide-
ra (opio), las plantas oleagi.no-
sas y el anís. Los dos tercios de
la superficie está dedicada al ta-
baco, que cultivado en tierras
relativamente probres, es uno de
]os principales r e c u r s o s. En
cuanto al desarrollo de la re-
gión, además de la extensión del
cultivo de frutas y verdudas,
existen probabilidades de explo-
tación de productos típicos es-
pontáneos, como el regaliz y la
cúpula de la bellota del Quercus
aegeliaps, como curtiente, y am-
bas objeto de exportación.

La región mediterránea, pro-
tegida al Norte por las sierras
del Taurus, es la región maríti-

ma más meridional. Las preci-
pitaciones alcanzan a los 800 mi-
límetros de lluvia y climática-
mente está comprendida entre
los 10° y los 35" C. Comprende
una gran llanura regada por dos
ríos: Seyhan y Ceyhan.

En esta fétil llanura domina el
cultivo del algodón, el trigo y los
cultivos frutales y hortícolas.
Más al Oeste, se encuentra la
llanura costera de Antalya que
goza de un clima subtropical, y
en la que el cultivo del plátano,
el naranjo y los primores hortí-
colas han alcanzado una notable
e^xpansión. El cultivo de las plan-
tas forrajeras permitirá mejorar
la ganadería y desarrollar la
producción lechera y los produc-
tos pecuarios. Aquí, por la mejo-
ra de las posibilidades de riego,
de conservación y transporte de
la producción, esta región es pro-
picia a una considerable mejora
y desarrollo.

La región del Mar Negro com-
prende el litoral situado entre
la francesa con la U.R.S.S., y el
límite de la región agrícola en
las proximidades del Bósforo, y
en parte está adosada a la cor-
dillera Pontica. En la ladera
Norte de esta cadena montaño-
sa se cultiva el avellano, como
principal aprovechamiento y ar-
tículo de exportación. En la par-
te oriental, donde las precipita-
ciones sobrepasan los 2.500 mi-
límetros, es la región más llu-
viosa de Turquía. Gracias a esta
humedad y a la temperatura,
en la provincia de Risé puede
cultivarse el té, cultivo relativa-
mente reciente y que satisface
ya una gran parte del consumo
interior. En los tierras relativa-
mente pobres y menos húmedas
de las provincias de Samsoun y
de Batra se producen los mejo-
res tabacos turcos.

Las regiones centrales y orien-
tales son cinco: Región central
del Norte, del Este, del Sur, del
Nordeste y del Sudeste, y ocupan
la mayor parte del territorio del
país. Están caracterizados por
un clima continental, con invier-
nos rigurosos, noches frías y días
calurosos. La meseta de Anato-
lia está bordeada por las cordi-
lleras Pontica al N. y Tauros,
al Sur, y las orientales del Sra-
rat, y en el centro se eleva el

monte Argee. La altitud de esas
montañas varía entre los 300
metros del Taurus, 4.000 del Ar-
gee y 5.000 del Ararat.

La pluviometría es Escasa, os-
cilando entre 200 y 400 mm., y
las lluvias muy variables de un
año a otro, y muy irregulares en
cuanto a cantidad y repartición.
Esta semiaridez del clima oca-
siona la periodicidad de los años
de sequía y la existencia de gran-
des estepas. Sin embargo, las tres
cuartas partes de la superficie
total, unos 12,5 millones de hec-
táreas, se encuentran distribui-
das en estas regiones.

En ellas, para suplir la falta
de agua y de estiércol, se siguen
unos métodos de cultipo del tipo
del dry-farming, con la práctica
del barbecho. En las region^^s
donde las lluvias son más favo-
rables el barbecho suele ser se-
millado de leguminosas.

En las partes orientales de la
meseta, donde la altitud varía
entre 1.000 y 2.000 metros, el cli-
ma es muy áspero, durante el pe-
ríodo de invierno, el frío cs in-
tenso y el suelo está cubierto dc
n.ieve. Es país de ganadería, ovi-
na especialmente.

Fuera de los cereales, incluso
el arroz, y las leguminosas cul-
tivadas en toda la meseta, don-
de es posible, allí donde las con-
d^.ciones son más favorables, los
cu.ltivos son bastantes diversos;
así la viticultura y los frutales
cstán extendidos en las regiones
Centro Norte, Centro Sudeste,
Centro Este y Centro Sur; la re-
molacha azucarera, que es de re-
ciente introducción, se desarro-
lla satisfactoriamente.

Las grandes extensiones dc
pastos de las regiones orienta-
les permiten criar una cabaña
ganadera de unos 50 milloncs de
cabezas, de las cuales casi la mi-
tad son de ganado lanar y una
gran parte de ganado cabrío, en-
tre las que se encuentran las
célebres cabras de Angora, lla-
madas Tiftik, cuyo pelo sedoso
llamado "Mohair", en el comer-
cio tiene tanta aceptación_ Se
ha tratado de aclimatar esta
raza en otras regiones, pero no
ha dado un pelo de la calidad
tan fina y sedosa como el de
Angora.

El ganado bovino, últimamen-
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te aumentado, tiene aún una
función de trabajo, pues aun-
que la motorización avanza rá-
pidamente, aún queda bastante,
sobre todo en Anatolia, que me-
canizar. Se siguen empleando
como animales de trabajo los
bueyes y los búfalos.

Como razas de renta se en-
cu.entran las vacas suizas grises
y razas del país, como la raza
negra anatólica, la retinta y la
retinta de Sutalya. La produc-
ción lechera de estas razas es
aíin bastante baja. En la Anato-
lia occidental y en Tracia, está
extendida la raza gris de cuer-
nos cortos. Esta raza proviene
de los Balcanes y de allí, cuan-
do Bulgaria pertenecía aún a
Turquía, introducida en Asia Me-
nor. Estos bóvidos soportan tem-
peraturas de 15" bajo cero en
los pastos y fue en Turquía qui-
zás donde se resolvió primera-
mente el problema de la estabu-
lación abierta.

La raza ovina más protegida,
y hoy extendida, es la Karaman,
de cola grasa, que produce car-
ne, lana y leche que se transfor-
ma e:1 queso y yogurt.

La lana deja bastante que de-
sear, pero por cruzamiento con
la merina se busca la mejora del
vellón. Este vellón es aún en mu-
chos sitios hilado por las al-
deanas turcas y con esas lanas
hiladas así se fabrican los tapi-
ces y alfombras de Esparta y Es-
mirna.

En la región Sudesde de Ana-
tolia se encuentra la raza ovina
Karakul, de cuya piel, de los cor-
deros reción nacidos, se obtiene
el Astrakán.

Los rebaños de cabras son
enormcs y se calcula que hay
unos 12 tnillones de cabezas de
ganado cabrío, que aprovechan
las estepas y son de tipo trashrz-
mante y se trata de extinguir
e^ta costumbre, pues no permi-
ten la repoblación de los montes
y la ordenación estructural agrí-
cola. El ganado de cerda, por la
IEy del Korán que prohibe el
uso de la carne de cerdo, es casi
desconocido.

Entre los équidos se crían en
Tiirquía magníficos caballos ára-
bes pura sangre, que con la lo-
cura de la motorización no sa-

bemos qué porvenir les espera,
así como a los millones de asnos,
tan útiles a los pequeños agri-
cultores, ganaderos y obreros del
campo. El caballo turco es de
pequeña alzada, tenaz y testa-
rudo, muy andador y de sangre
caliente. Se le cruza sistemática-
mente con el árabe y con el me-
dia sangre y se cría en las ye-
guadas del Estado. El asno, sien-
do Turquía país de petróleo, será
muy pronto reemplazado por la
motocicleta y el triciclo.

La producción agrícola de Tur-
quía, cuyo valor se estimó en
un.os 37.700 millones de libras
turcas en 1963, deberá aumentar
cada año en un 5,8 por 100 con-
forme a las direcciones previstas
en el plan quinquenal otomano.
Se espera conseguir Esto cons-
truyendo nuevas obras de riego,
mejorando las semillas y los mé-
todos de cultivo, así como crean-
do centros de asesoramiento e
instruyendo a la población rural
y creando nuevas vías de comu-
nicación.

A1 aumentar la producción,
algunos productos serán más
aptos o abundantes para la ex-
portación, entre ellos el tabaco,
el algodón, la lana, las aceitunas,
el salvado, los frutos desecados,
las especies, las nueces, las ave-
llanas y las habas.

La importancia del cultivo del
tabaco se ha determinado por
una información de las Cámaras
de Comercio turcas, y resulta
que aproximadamente siete mi-
llones de personas viven directa
o indirectamente del cultivo de
esta planta. Con éstos y con los
cubanos se puede formar un
ejército para asesinar a todos
los doctores enemigos del uso
de tan deliciosa y perniciosa
planta. Sin contar con las vo-
luntarias que se agregarían.

Durante la campaña de 1962-
1963 Turquía ha exportado apro-
ximadamente 57.000 toneladas
de tabaco,representando un va-
lor de 52 millones de dólares.
Otro contingente de 12.000 tone-
ladas, representando unos 16,3
mi.llones de dólares, ha sido ex-
portado a países de moneda con-
vertible ; 8.000 toneladas (12 mi-
1lones de dólares) a países te-
ni.endo acuerdos bilaterales, y
1.000 toneladas (unos 1,6 millo-

nes de dólares) a países que no
tienen un acuerdo comercial con
Turquía. Es de notar que el Ja-
pón siente un considerable in-
terás por la producción de ta-
baco turco. Cosa que compren-
demos, pues es un tabaco deli-
cioso.

Las exportaciones de lana y
de mohair han aumentado con
relación al año 1962. Los princi-
pales países compradores han
sido la Alemania occidental, Bél-
gica, Bulgaria, Checoslovaquia,
F r a n c i a, Holanda, Inglaterra,
Suiza y el Japón. El volumen de
mohair ha sido de 75.000 tonela-
das en 1963.

Además, los puertos de Men-
sin y de Iskanderun han expor-
tado pescado salado, camaroncs
y pescado congelado. La deman-
da de tortugas se recrudece: so-
lame^nte en octubre último se
han exportado 1.706 piezas. i Có-
mo se conocen los nuevos ricos!

En el curso de estos últimos
años la exportación de salvado
ha sido relativamente considera-
ble, y los países clientes fueron
Cran Bretaña, Italia, Francia y
los Estados escandinavos.

Las exportaciones de frutas
frescas, cuya importancia hasta
ahora era mínima, se intensifi-
carán por todos los medios dis-
ponibles, si se creen las infor-
maciones procedentes de Tur-
quía. Con este objeto se^ ha
establecido un servicio de trans-
portes automóviles entre Tur-
quía y la Alemania federal, lo
que permite abastecer el mer-
cado alemán de las calidades me-
jores. Por la primera vez, Tur-
quía ha enviado el año pasado
fresas a la Alemania occidental.

Hasta ahora los envíos de al-
baricoques frescos solamente han
tenido un éxito mediocre, por-
que esta fruta soporta mal los
viajes largos. Turquía se pro-
pone crear en el país mismo
instalaciones o fábricas y expor-
tar ininediatamente esta pro-
duccián en estado seco o en con-
serva. iOtra competencia nueva!

Como verduras frescas expor-
tadas citaremos sobre todo los
pimientos picantes (guindillas)
que quizá sea a demanda de
los obreros extranjeros levantí-
nos que trabajan fuera de sus
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países), perejil y lentejas (espe-
cialmente adquiridas por Fran-
cia).

Para concluir, una noticia po-
co agradable, y es que las expor-
taciones turcas de naranjas y
limones van en progresión cre-
ciente y que se hacen de•1 lado
otomano grandes esfuerzos para
reforzar las posiciones de este
terreno.

La agricultura turca despi^°rta,
la industrialización marcha, los

recursos son numerosos, el por-
venir otomano se presenta flo-
reciente y esperanzador. Además,
desde el punto de vista turístico
el país es interesantísimo y guar-
dador de tesoros de otros tiem-
pos, lo que le proporcionará una
clie•ntela turística no sólo por
las curiosidades artísticas, sino
por los bellos parajes de su terri-
torio e islas y por la exquisita
hospitalidad de su población ur-
bana y campesina.

II. AGRICULTURA INDUSTRIAL EN 5UECIA

Sin las algaradas de los cam-
pesinos de Francia y Alem^,nia,
en la ocupación de carreteras y
concentración de tractores en
las plazas de los pueblos y ciu-
dades, en las verdes llanuras de
Schonen, la provincia más me-
ridional de Suecia, se ha verifi-
cado una revolución a estilo pa-
cífico en este• granero del país
sueco. Sobre las llanuras donde
crecen los cereales se ha levan-
tado una central de siete plantas
que es el símbolo de una revo-
lución agraria. Tanto aquí como
en las tumultuosas y ruidosas
protestas galas y germanas se
trata de lo mismo: de que los
agricultores, los hombres que
dedican su trabajo y su esfuerzo
a la producción agrícola y, por
con.siguiente, al mantenimie^nto
vital de los demás hombres, quie-
ren como ellos ocupar un puesto
correspondiente a sus servicios y
sacrificios en la sociedad pre-
suntuosa del siglo xx.

El método es otro. En el Sur,
los alborotadores se aferran a
u.na política agraria incapaz de
resolver los problemas actuales,
clamando siempre por nuevas
sttbvenciones, prohibición. de im-
portaciones, proteccionismo de
los precios, etc., que solamente
aminoran y rara vez curan los
síntomas de las crisis.

Mucho menos favorecidos por
la naturaleza que sus colegas
franceses y alemanes, los labrie-
gos de Schonen tienen para las
lamentaciones de aquéllos sólo
un.a sonrisa de conmiseración.
Ellos en peores condiciones han
tenido que aguzar el ingenio y
buscar su propia solución. Como
no fueron intoxicados por los

mitos de la política agraria más
o menos extendidos en el centro
de Europa de "fuente de sangre
del país", "heredad indivisible",
"explotación familiar campesi-
na" inventados por los nazis para
sus propios fines de propaganda,
encontraron menos dificultades
para incorporarse en los crecien-
tes divisiones del trabajo, como
compañeros, con iguales derechos
e•n el comercio y la industria.

Sin gran ruido ha hecho su
propia concentración parcelaria.
Desde 1939 el número de explo-
taciones agrícolas en Suecia ha
disminuido en una mitad, es
decir, que hoy se cuentan 200.000
y se espera que en poco tiempo
se llegue a la superficie media
deseada de 40 hectáreas. Con
esto se habrán cumplido las
condiciones previas para una i^z-
tegración vertical y sin ninguna
ayuda del Estado. Con las insta-
laciones industriales en Bjuv, a
a que estas líneas se refieren,
los campesinos se han procura-
do un medio de vida que les pro-
porciona libertad sobre las tie-
rras, y sus productos tienen
cada día una mayor facilidad de
venta y con ello aumentan sus
ingresos en cantidad que nunca
se habían atrevido a soñar.

Aunque de esto no sea muy
partidario como "gourmet", el
que estas líneas escribe, las ne-
cesidades de• la economía actual
hacen que casi todos los manja-
res (?) que se presentan hoy en
las mesas de los desgraciados
consumidores de los llamados
países civilizados y desarrolla-
dos, han sufrido más o menos
una preparación industrial. Por
esta razón para los campesinos

es apenas posible, ellos solos, lle-
gar con sus productos al consu-
midor. Están, pues, sujetos a
sus asociados comerciantes o in-
dustriales que comunican al pro-
ductor las condiciones necesarias
para la venta. Con todo esto, el
centro de gravedad hoy, radica
en cosas que hace unos lustros
apenas si se conocían, entre ellas
las preparaciones científicas y
técnicas que han proporcionado
nuevos métodos de conservación
de las materias primas o elabo-
radas y nuewas formas de venta,
y lo que es peor, nuevas costum-
bres de consumo, olvidándose las
buenas y naturales sopas de ajo,
para sustituirlas por sopas in-
dustriales y latas de cangrejos
del Japón.

En la mencionada torre de
Bjur, en la que sólo trabajan
científicos, bioquímicos, genéti-
cos e ingenieros, la nueva cola-
boración entre industria y agri-
cultura ha comenzado tratando
la ciencia los productos agrícolas
por medio de la congelación
desde el lugar de producción, sin
perderlos de vista hasta el mo-
mento en que están dispuestos
para el consumo, durante todo el
proceso de crecimiento, desarro-
llo y elaboración industrial. En
esta instalación no existe una
frontera perfilada claramente
entre agricultura y proceso in-
dustrial. Primerame^nte el plan-
tel científico ha obtenido varie-
dades de plantas propias para
ser sometidas a la congelación,
lo que diferencia el método con
los de otros países en que la in-
dustria del frío tiene que com-
prar lo que buenamente produ-
ce el agricultor. En Bjuv se crían
y crean anualmente 3.000 varie-
dades de bayas y fresas para
llegar a los mejores frutos para
la subsiguiente preparación.

Otro punto esencial para la
colaboración agrícola-industrial
es el cultivo racional de las ver-
duras y hortalizas. Primeramen-
te se eligen las tierras más apro-
piadas para cada especie de plan-
ta. Por ejemplo, en Schonen se
dan los guisantes como en nin-
guna otra parte de Europa. En
Alemania occidental una rama
de la misma empresa se conccn-
tra en la preparación de espina-
cas; otras instalaciones ("plan-
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tas", como dicen los "gringos"
que han pasado cuarenta y ocho
horas en Nueva York) en Italia
se ocupan de tomates y judías.
En todas partes los agricultores
contratados reciben de la casa
matriz la semilla. Luego se en-
sayan y buscan los mejores fer-
tilizantes y los insecticidas, her-
bicidas y anticriptogámicos, co-
laborando al mismo tiempo con
los genéticos que buscan las
plantas más resistentes a las en-
fermedades. Si las resistencias
naturales no evitan las plagas, se
recurre a los productos químicos,
p e r o utilizando los vegetales
cuando están en un seguro es-
tado de sanidad fitopatológico,
libres de insectos y limpios de
restos de productos químicos.

En el total proceso racional de
producción y elaboración la "in-
dustria de la agricultura", se ha
valido de• nuevos métodos. Mien-
tras que en otros países el cul-
tivo de las verduras y hortalizas
consume una gran cantidad de
trabajo, en el Sur de Suecia se
lleva a cabo de la manera más
racio.nal, tanto el cultivo como la
recol•ección. La recolección del
guisante ya no es cosa del agri-
cultor, sino del técnico, pues
gracias a la vigilancia de la pro-
ducción se puede fácilmente me-
canizar.

Antes de la siembra se estudia
y analiza el suelo para elegir la
variedad adecuada y determinar
los abonos apropiados; el agri-
cultor está obligado por contra-
to a emplear estos elementos y a
pagarlos por su cuenta y a se-
guir las instrucciones, pero en
cambio obtier.e buenas cosechas.
Poco antes de la recolección, la
fábrica determina el término de
la maduración del guisante. Si,
por ejemplo, la hora H es el 15
de agosto a las 0,56 horas, en ese
mismo minuto apare^ce la briga-
da de recolección. En el espacio
de tres horas los guisantes pasan
del campo, a través de una esta-
cióa trilladora en el mismo cam-
po y por medio del canal frigo-
rífico, a la instalación congela-
dora, y pueden así llegar a la
m^sa del consumidor, como fru-
tos frescos con casi todas las vi-
taminas y fermentos en estado
Vltfll.

Con esta mecanización, obli-

gada por la forma de producir
y de expedir, los cultivadores de
verduras pueden Ilevar por sí
solos, sin ayuda de mano de obra
extraña, explotaciones de 50 y
100 hectáreas. Los dedicados a
frutos de baya, cultivos más de-
licados, se ha especializado en
pequeñas explotaciones, pero co-
mo el cultivo es rentable, la re-
colección la efectúan a mano
contratando obreros para ello ;
el jornal que se paga a los obre-
ros agrícolas de Suecia es muy
alto, y a pesar de ello estos cul-
tivos son rentables, pero la agri-
cultura en general se• ha visto
obligada a mecanizarse y racio-
nalizarse rápidamente para po-
der prescindir de una mano de
obra casi imposible de sostener
por lo cara.

La colaboración continúa en
la fijación de los precios, qu^•
los agricultores recibirán por las
materias primas. En invierno se
verifican las reuniones de los
agricultores contratados y los fa-
bricantes y llegan al acuerdo
convenie•nte, sin algaradas ni lla-
mamientos al auxilio del Go-
bierno y el acuerdo se hace por
la gran experiencia que unos y
otros tienen de la marcha del
asunto que pueden evitar los dos
nive•les producidos por las ma-
las cosechas o por los excedentes.

Bjuv es un ejemplo de una in-
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tegra.ción vertical, que puede
también intercalarse en la región
del comercio. Lo más importante
de la cuestión es que los agri-
cultores se han convencido que
obtienen mayores provechos por
una adecuada especialización y
una división del trabajo. Un
buen agricultor, en general, no
es un buen comerciante o fabri-
cante e inversamente. Pero en el
ejemplo descrito se puede juz-
gar cómo la industria pu•e•de au-
xiliar al agricultor si i.ntroduce
su gran potencia en el terreno
de las finanzas o de la ciencia.
Estas le han proporcionado las
mejores semillas, las mejores má-
quinas y los más apropiados abo-
nos y, sobre todo, el verdadero
mercado para e1 producto. Todos
estos elementos han ayudado al
agricultor a establecer una nuc-
va forma de vida que por sí solo
apenas si podía pensar en alcan-
zar. No debe olvidarse sobre todo
que lo Ilevado a cabo ha sido, si^a
ayuda del Estado, lo que ellos
recalcan con gran orgullo.

Tienen los mejores frutos, los
mejores cultivadores, los abonos
más apropiados, las instalacio-
nes m.^s perfectas, todo lo me-
jor; pero ^y si un día salen los
guisantes duros? ^A quién la
culpa? A la cocinera, seguro.
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DONDEQUIERA QUE ESTE
PUEDE MEDIR LA HUMEDAD
DE LAS HARINASY GRANOS
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SU MEDICION ES: RAPIDA. EXACTA, SENCILLA, SEGURa.
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GARANTIZADO POR DOS AÑOS CONTRA TODO DEFECTO OE FABRICACION

$Irvase envlarme gratuitamente listas de precios
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IV.-CONSERVACIÓN DE LA NATURA-

LE'LA Y DEL PAISAJE EN EUROPA

E1 grupo de trabajo de exper-
tos para estos problemas en el
Consejo de Europa se ocupó del
peligro que para plantas y ani-
males suponen los pesticidas en
el aire, el agua y el suelo, así
como de hacer un mapa de la ve-
getación natural en potencia y
también de realizar un estudio
científico sobre las repercusio-
nes ecológicas de un exagerado
cultivo de resinosas en las zonas
típicas de frondosas de las zonas
templadas de Europa.

V.-ENORME IMPORTANCIA DE LA

RECOLECCIÓN DE SETAS Y FRUTOS

EN ALEMANIA

E1 valor total de las setas re-
cogidas en 1963 ha sido de 520
millones de pesetas y el del
champiñón cultivado, 260 millo-
nes de pesetas, o sea, un total
de 780 millones. A pesar de ello,
se importan estos productos por
valor de mil millones de pesetas.

A1 lado de las setas, las frutas
silvestres denominadas vulgar-
mente bayas (aunque no siempre
responden al conc^pto botánico
exacto de este nombre) suponen
150 millones de pesetas, impor-
tándose por valor de 190 millo-
nes. A pesar de lo relativamente
elevadas que son estas cifras, se
nota la falta de la mano de obra
tan necesaria para la recolección
de setas y bayas.

En septiembre de 1963 fueron
tan abundantes las setas, tanto
comestibles como venenosas, que
hubo que emprender una gran
campaña de divulgación para re-
ducir las intoxicaciones en lo po-
sible. Para ello se dispone de
105 oficinas de divulgación mi-
cológica fundadas en 1952, así
como de una exposición abun-
dante con modelos de setas del
Ministerio de Agricultura, ^di-
ciones de folletos, enseñanza en
las escuelas, etc. Existe una es-
tación toxicológica para los ca-
sos de envenenamiento y se pro-
yectan otras. Se^ dispone de un
suero, pero no es polivalente pa-
ra toda clase de setas venenosas.
La Amanita phalloides y la A. vi-
rosa fueron las que más acciden-
tes causaron.

VI.-CATA DE VINOS DE CADA

VARIEDAD DE VIÑEDO

En el 45 Congreso Vitivinícola
Alemá,n de Maguncia en campos
de la exposición se mostraron vi-
ñas con las variedades típicas y
quince nuevas variedades, las
más interesantes actualmente.
Además, los congresistas y visi-
tantes podían catar por separa-
do el vino de cada variedad de
cepa para hacerse una idea de
las características y calidad de
cada una. En distintos gráficos
se explicaba la vitivinicultura de
los países europeos vecinos. En
campos a n e j o s se mostraban
ejemplos de abonado del viñedo

con distintas clases de residuos
(ssrmientos, hec^^s, paja, etc.).

VIL-LA CONGELACIÓN Y LO5 SF.RVI-

CIOS DE EXTF.NSION

Dada la importación que ac-
tualmente tiene la congelación
de alimentos, no sólo en las ciu^
dades co:z sus cadenas de frio,
sino también en las explotacio-
nes campesinas diseminadas en
el ámbito rural donde no es .á-
cil acudir al mercudo o a!a,s
tiendas, el A. I. D., Servicio d.
Extensión de la R. F. A., ha hc-
cho un nuevo film para divulgar
la forma de haccrla correc±a-
mente.

Esta película cn color, de die-
cisiete minutos de duración, ex-
plica al agricultor lo que debe v
lo que no debe hacer, en fortna
muy extensiva. T e n i e n d o en
cuenta que son muchos los agri-
cultores alemanes que poseen aI-
tesas o armarios de congelació:^,
o un departamento en las insta-
lacioncs colectivas que en núme-
ro cada vez mayor sc constru-
yen, esta película contribuirá
mucho a que no se estropeen los
alimentos por defectos de pre-
paració:z. Dado el clima de Es-
paña, no dudamos que conformc
aumente nuestro nivel de vida y
la situación de ingresos del agri-
cultor, éste también se dedicará
a la adquisición de estos arma-
rios cuyo coste es similar al de.
una televisión, aparato que tan-
to se va extendiendo en el campo.

J. A. V.

Maquinaria para extracción continua de aceites de oliva
separando el agua de vegetación

n BARATA POB BU COBTO.

n PRACTICA POR BU GRAN R^1^TDIMIENTO.

n INCOMPARABLn POIi LA CALIDAD Dn LOB AC)IQIT^B LOGRADOB

PIDA IIf!'OS1^6 7 BIIFiSIIYQiAS :

MARRODAN Y REZOLA, S. A. - INGENIEROS
I APARTADO 2

LOG R O Ñ O
PASEO DEL PRADO, 40

MADRID
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Los espacios verdes en las grandes poblaciones
Los espacios verdes constitu-

yen un medio excelente para re-
mediar uno de los males propios
de nuestro tiempo al contribuir
eficazmente a sanear el aire con-
taminado que se respira en las
grandes capitales, e incluso, des-
de un punto de vista más gene-
ral, pueden considerarse como
una necesidad social, ya que per-
miten mejorar sensiblemente las
condiciones de vida de sus habi-
tantes, especialmente los niños.

Una prueba de esta preocupa-
ción son los numerosos trabajos
que en diversos países se dedican
a tal cuestión, entre los que ca-
be citar el publicado por M. G.
Blancher, titulado "Les espaces
verts urbains" (Revue d'Hygiéne
et de Médicine Sociales, núm. 3,
abril-mayo 1963), y el libro del
ingeniero jefe de Parques y Jar-
dines de París, Jean Chasseraud,
titulado "Espaces verts et foréts
de promenades de la région pa-
risienne (Des bases scientifiques
á la définition des techniques)"
(Maison Rustique, Paris 1955),
así como el trabajo del mismo
autor publicado en los Anales de
la Société Nationales d'Horticul-
ture de France, número 2.256, co-
rrespondiente a diciembre de
1963. De toda esta información
vamos a ofrecer un resumen a
nuestros lectores.

L-PRINCIPALES TIPOS DE ESPACIOS

VERDES

1. Balcones, terrazas y jardines
partic2clares.

Los vegetales están general-
mente colocados en tiestos o jar-
dineras dispuestos en las venta-
nas o los balcones. En estos úl-
timos la mejor solución es pre-
ver, al construir el edificio, ante-
pechos del balcón provistos de
jardineras de fábrica, drenadas
y con dimensiones que como mí-
nimo deben ser de 25 centímetros
de profundidad por 25 de anchu-
ra. Los inmuebles modernos es-
tán a menudo cubiertos por te-
rrazas susceptibles de ser trans-
formadas en jardín, si bien la
realización de estos espacios ver-
des exige desde el punto de vista

técnico que se cumplan ciertas
condiciones. El jardin particular
puede considerarse, por lo que
concierne a su utilización, como
una ampliación de la terraza y
del balcón.

2. Jardines de inntuebles.

Son el complemEnto de la ha-
bitación y teóricamente en un
jardín de este tipo deben existir,
en medio del espacio verde, lu-
gares reservados para los niños,
plazuelas enarenadas para jue-
gos, céspedes con bancos y pa-
seos, etc. La superflcie libre por
habitante debe ser, como míni-
mo, de 20 metros cuadrados.

3. Jardi^tes y zonas de juego pa-
ra niños.

A estos jardines especializados
para niños no se les da la im-
portancia debida. En una ciu-
dad de 20.000 habitantes se pue-
den calcular 5.000 familias, que,
a una media de dos hijos, dan
10.000 niños, de los que 5.000 se
les p u e d e considerar en edad
adecuada para frecuentar este
tipo de jardín. El espacio que
debe calcularse para cada niño
es de 20 metros cuadrados, dis-
tribuidos del modo siguiente: diez
metros cuadrados de jardín pro-
piamente dicho, cinco de espacio
cerrado y otros cinco de zonas de
paso a los edificios.

Cuando se trate de una super-
ficie para juegos se deben calcu-
lar 500 metros cuadrados por 100
niños, distribuidos como a conti-
nuación se indica: 400 metros
cuadrados de superficie de cir-
culación y plantaciones, 75 de zo-
na de playa o terreno enarenado
y 25 de abrigo público.

4. Jardines de esc2celas.

La confección de estos jardi-
nes es función directa de los mé-
todos pedagógicos aplicados, pe-
ro como cifra media puEde darse
la de 16 metros cuadrados por
alumno, comprendiendo los te-
rrenos reservados a educación fí-
sica.

5. Instalacio^tes deportivas y de
educación física.

Para la educación física se de-
ben calcular 6,5 metros cuadra-
dos por alumno, cinco para las
instalaciones al aire libre y 1,5
para las cubiertas.

Respecto a las instalaciones de
tipo deportivo de una ciudad, se
calcula que harán falta unas
ocho hectáreas cuando su pobla-
ción oscile de los 20 a los 50.000
habitantes y de 12 hectáreas
cuando dicha población es de 50
a 100.000 habitantes.

6. Parqzces y jardines públicos
urbanos.

El jardín de barrio es un espa-
cio plantado, de superficie rela-
tivamente pequeña, susceptible
de recibir un público denso y
fundamentalmente reservado al
reposo al aire libre. Su zona de
influencia no suele pasar de los
500 metros y la superficie desea-
ble de 1,5 metros cuadrados por
habitante^.

Un parque urbano es teórica-
mente un jardín con una super-
ficie mínima de cuatro a cinco
hectáreas, excluidos los espacios
cubiertos. Debe constituir a la
vez un motivo de distracción y
una reserva de aire y vegetación.
Puede considerarse qtte su zona
de influencia es del orden de
1.500 metros y su superficie de-
be calcularse a base de tres me-
tros cuadrados por habitante.

7. Calles y plazas con arbolado.

En el interior de la aglomera-
ción urbana no deben plantarse
árboles en aquellas calles cuya
anchura sea superior a los 18 me-
tros. Por otra parte, en las plan-
taciones en línea, el intervalo
entre árboles debe ser igual a las
dos terceras partes de la altura
máxima de la especie plantada.
Si hubiera bastante espacio, se
puede pensar en plantaciones
sobre césped y en ciertos casos
referentes a vías importantes
puede también tomarse en con-
sideración macizos de árboles y
^rbustos sobre césped, plataban-
►as de flores, cestillos, etc.

El r.:ímero de árboles planta-
dos en las aceras de las ciudades
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reprESenta generalmente la ma-
yor parte del total de árboles
existentes en ellas.

8. Grandes parques naturales.

Se admite hoy con carácter
general que, ^cdemás de^ los espa-
cios verdes urbanos propiamen-
te dichos, la población de una
gran ciudad debe poder disponer
de grandes parques suburbanos
y de bosques relativamente• pró-
ximos de las aglomeraciones ur-
banas o de acceso fácil a ellos,
permitiendo a los habitantes una
evasión física y moral.

El tamaño que deben tener di-
chos parques debiera ser de 10
metros cuadrados por habitan-
te. Naturalmente, debe haber por
lo menos dos o tres grandes par-
ques de éstos distribuidos en las
principales salidas de la ciudad.

II.-UTILIDAD DE LOS ESPACIOS

VERDES DESDE EL PUNTO

DE VISTA HUMANO

1. Sa^zidad.

El papel bienhechor de los es-
pacios verdes, desde el punto de
vista sanitario, se ejerce de dos
maneras: por efectos dinámicos
o por efectos estáticos.

a) Ejectos dinámicos.-Entre
estos efectos conviene citar la
purificación del aire y la emi-
sión de vapor de agua.

La purificación del aire está
ligada a la función clorofílica.
En un medio arbolado la activi-
dad de est^ fenómeno tiene va-
riaciones diarias, pues empieza
por una actividad fuerte hasta
las diez horas de la mañana pa-
ra atenuarse después hasta las
dos de la tarde y después que-
dar, si no suprimida, al menos
fuertemente enmascarada por la
respiración, si bien en realidad el
fenómeno es más complejo por-
que dicha atenuación de activi-
dad por la tarde es debido, por
una parte, al agotamiento de la
cantidad de anhídrido carbónico
contenido en la fitosfera (como

se verá más adelante por las ex-
periencias de Gut), y, por otra,
a una tendencia a la saturación
de los glúcidos. Tambié.n el me-
dio ambiente tiene variaciones
estacionales, con un máximo en
primavera y un mínimo en otoño.

V e a m o s algunas cifras. Mi-
diendo el anhídrido carbónico
absorbido por las hojas del man-
zano, se ha comprobado un má-
ximo de 20 a 30 miligramos de
gas por decímetro cuadrado y
hora. Gut ha demostrado que la
fotosíntesis agota rápidamente
la cantidad de anhídrido carbó-
nico contenido en la fitosfera;
prácticamente dicha fotosínte-
sis consume más anhídrido car-
bónico que el que suministra la
respiración del s u e 10, conside-
rándose también las fermenta-
ciones que tienen lugar en el te-
rreno, y esto co:zfirma la exis-
tencia de una importante apor-
tación exterior y, por tanto, la
mejoría de la atmósfera en pre-
sencia de macizos verdes.

Moller da la cifra de que en
una hectárea de hayedo se fijan
en un año 4.800 kilos de carbo-
no; esta cifra represe^nta la dife-
rencia entre la cantidad de car-
bono absorbido por la función
clorofílica y la tomada por la
respiración arbórea.

Estos datos dan idea de la im-
portancia que puede tener este
fenómeno en el medio urbano,
donde generalmente la respira-
ción del suelo se reduce consi-
derablemente, sobre todo por la
naturaleza de este mismo suelo,
su revestimiento y el pisoteo,
aparte de las numerosas combus-
tiones originadas por las fábri-
cas, cocinas y motores, que enri-
quecen de anhídrido carbónico la
atmósfera ciudadana.

Esta idea puede completarse
aún más considerando los tres
coneeptos siguientes: el de la
importancia real que la respira-
ción del suelo tiene en un am-
biente de bosque (por ejemplo,
en un hayedo esta respiración
puede desprender de 15 a 22 ki-
los de anhídrido carbónico por
hectárea y hora) ; el de que la
concentración, en volumen, del
gas carbónico en la parte de la
atmósfera donde viven el hombre

y los vegetales no está general-
mente muy alejada de la concen-
tración normal (es decir, de tres
a cuatro diezmilésimas), debido
esto a que dicho gas es relativa-
mente difusible a pesar de su
densidad y en razón de los fenó-
menos físico-químicos que tien-
den hacia el equilibrio, y, final-
mente, el de la acción mejorado-
ra, particularmente útil en las
situaciones a la vez relativamen-
te contaminadas y estancadas, o
fuertemente abrigadas.

Conviene recordar que los hi-
gienistas estiman que la concen-
tración en volumen del anhídri-
do carbónico no debe sobrepa-
sar una milésima en la atinós-
fera de locales habitados.

Es probable que, desde el pun-
to de vista del anhídrido carbó-
nico, la acción de los espacios
verdes no tenga gran importan-
cia en lo que concierne a la con-
taminación de la atmósfera ge-
neral y no la del medio ambientc
inmediato. En efecto, del invier-
no al verano, las diferencias del
contenido en anhídrido carbóni-
co son mínimas; también el por-
centaje de oxígeno es, en la at-
mósfera propiamente dicha, ca-
si idéntico en la ciudad que en
el campo.

Sin embargo parece compro-
bado que en lo que concierne a
los espacios verdes, sobre todo a
partir de una masa relativamen-
te importante, la purificación
del alre debida a la función clo-
rofiliana se aprecia indudabl^-
mente en el medio ambiente in-
mediato a las personas.

Por otra parte, las plantacio-
nes desempeñan un papel no me-
nos útil por la emisión del va-
por de agua y puede ser también
que regulando la temperatura, y
decimos que puede ser, porque, si
bien la influencia de los maci^os
arbóreos sobre la temperatura
est.^, fuera de duda, no se tienen
datos sobre lo que ocurre con las
plantaciones urbanas. Además,
en las ciudades pueden interve-
nir diversas particularidades res-
trictivas, tales como insuficien-
cia de agua en e^ suelo, poda de
los árboles, etc.

(Contintznr^z.)
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Cuatro sucedáneos de la espinaca
La espinaca, como es bien sa- por las elevadas temperaturas

bido es una verdura de primave- estivales, se sube en esta época
ra y de otoño, pues, tanto por la fácilmente la semilla. Natural-
duración de la luz del día como mente hay otras ve^rduras de ve-

'^^^ i ^
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MEICLADORAS

rano, pero existen especies poco
cultivadas hoy día y que puedea
sustituir a las espinacas en aque-
lla época. Vamos a dar algunos
detalles de cuatro de ellas, to-
mando estos datos del artículo
que G. Belin publica en el nú-
mero de junio del año actual de
la "Revue Horticole Suisse" .

1.° Tetragonia o Espinaca de
?Vzceva Zelanda (Tetragonia ex-
pansa). Puede^ decirse que es el
mejor sucedáneo de la espinaca.
Se trata de una planta anual,
de tallos ramosos, de una longi
tud de unos 60 cros. provista de
hojas triangulares y carnosa:,
que se recolectan una a una. Si
bien se acomoda a suelos po-
bre;., sólo da buena cosecha en
tierras con bastante mater^a
or gánica y suficiente riego. Se
consiguen unos rendimientos de
300 kilogramos por área. Se
siembra a partir del mes de mar-
zo para obtener producción a
partir de octubre. Los mejor.e.;

resultados se obtienen sembran-
do las semillas en cama templa-
da, del 15 de marzo al 15 de abril,
una vez sumergida en agua ti-
bia durante veinticuatro horas,
con lo que su envoltura gruesa se
al,ianda rápidamente y se consi-
^;^tie una mejor germinación. Este

r:ado de siembra en semillzro
da plantas que se pueden coloc,^r
-n el terreno de asiento haci^c
rt ]0 de mayo, a un marco de
piantación de un metro en las
dos direcciones, ya que se `rata
de una especie que ensancha mu-
cho. Si se quiere hacer la si2m-

tr ^: _
DE^DRANADDRAS

DE M^ -^aiz

SUPER DESHIDRATADORAS ROTATIYAS PARA ALFAIFA Y FORRAJES VERDES

bra directamente, puede realiza.r-
se bacia el 10 de mayo, en ur^os
hoyos cúbicos de 30 cros. de
arista que se llenan de mantillo :
en este caso es indispensable la
inmersión previa de las setni-
llas en agua, pero de todos mo-
dos las plantas obtenidas ^on
s:empre de peor aspecto que
^^,qtzéllas que proceden de siem-
bra. he^chas en semillero.

Los cuidados culturales sorl e^-
casos: dos binas y riegos abun-
dantes. A1 principio, las plantas
c? e:cen lentamente, por lo cual
-TUede efectuarse un cultivo in-
tercalar de lechuga o rábana. La
recolección empieza a partir del
mes de julio y prosigue hasta ]as
FrTmeras heladas. Se coge lz cx-
tremidad tierna de las ram;cs en
..tr.a longitud de cinco a seis ce:z-
tímetros. A vece^s, y para rorzar
la I•amificación, se pinza el b[o-
te principal de la planta.

La duración del poder germt-
nativo de la semilla de Tetral;o-
n;a, es de cuatro a cinco años 5•
la tccogida de semillas se nace
en el mes de septiembre. Por úl-
timo, la Tetragonia no padec^,
ningún parásito ni enfermedad
importantes y únicamente hay
que tener cuidado con los c,tra -
coles y las babosas, a los que
apetecen m u c h o las jóvenes
plantas de esta especie.

La hojas de Tetragonia son
un poco más crasas que las de
las espinacas y se consumen
igual que ellas.

2.° Armuelle.-(Atriplex hor-
tensis). Es una planta de creci-
miento rápido cuyas hojas se
consumen solas de la misma for-
ma que^ la espinaca. El armuelle
es mucho menos sensible al ca-
lor que la espinaca y tiene el in-
conveniente de subirse rápid:i-
mente a semilla, pero pinzando
las plantas se retrasa bastac^te
la floración.

La varie^dad más extendida es
el Armuelle rubio, de grandes
hojas carnosas, de un color ver-
de glauco. También hay otra va-
riedad cuyas hojas son rojo-púr-
pura. Va bien en toda clase de
terren.os, pero igual que la Te-
tragonia, sólo alcanza los 80
centímetros o e1 metro de altu-
ra en suelos ricos y frescos; por
otra parte, sólo en estas condi-
ciones es cuando esta planta in-
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teresa como verdura. Se obticne
un rendimiento de 40 a fi0 kilo-
g'I dI110S por área.

El Armuelle se siembra de
asiento de marzo a junio, en lí••
neas espaciadas, 40-50 cros., y
se aclara dentro de ellas hasta
dejar unos 35 cros. entre planta
y planta. La cosecha empieza al
mes y medio o dos meses después
de la siembra cuando las hojas,
que se recogen una a una, han
alcanzado ya el buen desarrollo.
Se pueden hacer siembras todos
los meses, desde marzo a junio,
para tener una recolección su-
cesiva. El poder gertninativo de
las semillas dura seis años y es
recomendable cosechar éstas
antes de madurar por completo,
para evitar que caigan al terre-
no, porque se trata de una plan-
ta muy invasora.

3.° Claytonia perfoliata. Es
una planta de origen cubano,
pequeña, de hoja radicales, es
decir, que parece que nacen di-
rectamente de la raíz y cuya base
envuelve una parte del tallo de
tal manera como si atravesa-
ra éste al limbo foliar, es de-
cir, que se trata de las hojas Ila-
madas perfoliadas, de donde vie-
ne el nombre específico de esta
planta. Estas hojas son tiernas
y carnosas y se consumen tam-
bien igual que la espinaca.

Se siembra la Claytonia, de
asiento, de abril a agosto, en
suelos ligeros, ricos y bien labra-
dos. La siembra debe ser clara
porque la planta se ramifica
mucho. Durante su cultivo hay
que regar abundantemente y
evitar la invasión de malas hier-
bas que pueden ahogar a esta es-
pecie. La recolección se hace tan
pronto como empieza la flora-
ción, cortando los tallos unos
ocho a diez centímetros del sue-
lo. Si se riega copiosamente des-
pués de cada recolección, se pue-
de obtener dos o tres cosechas
durante el verano.

4.° L^scar,ohad^a (Messem-
brianthemum crystllinum). El
nombre vulgar de esta planta
no es por su resistencia a las he-
ladas, sino porque sus hojas dan
la sensación de que están cubier-
tas de escarcha. Se trata preci-
samente de una especie de ori-
gen canario y tanto más vigo-

rosa cuanto que vegeta en sitios
más calurosos. Como es una
planta de tallo difuso y exten-
dido, se utiliza algunas veces
para planta suspendida del ties-
to, así como en las rocallas.

Esta especie, que también pue-
de sustituir a la espinaca, se
siembra en marzo o abril en ca-
jonera con cama tibia, tras-
plantándola después en lugares
expuestos al mediodía y a un
marco real de 60 cros. Si se tra-
ta de zona cálida se puede sem-

Influencia de las radiaciones
ionizantes sobre el zumo de uva
,._, .^.:...,...._t^;.:.:a,.r,,.,... . . ._ :. ^.. _^ .. !:..^ ^ . .•, ... , . ~ ,

En plan experimental, pero
con miras a su utilización co-
mercial, el Instituto Nacional de
Ciencias y Té^nicas Nucleares de
Saclay, en Fr:tncia, dirige y or-
ganiza en la actualidad numero-
sos trabajos de control de pro-
ductos para el consumo humano,
de orige•n animal y vegetal, por
medio de radiaciones atómicas.
Asimismo, el papel de este orga-
nismo es el de coordinar la ac-
ción en este mismo sentido de
otros centros investigadores cu-
ropeos, que como el "Instituto
para las Ciencias Atómicas en
la Agricultura" de Holanda per-
sigue fines análogos.

Ultimamente, la revista que di-
cho Instituto publica bajo el tí-
tulo de "Irradiation des Ali-
ments", nos habla de• los resul-
tados conseguidos irradiando,
con rayos gamma, zumo de uva

sometido a diferentes condicio-
nes de conservación.

Una muestra de dicho zumo se
inoculó con levaduras salvajes.
Otra fue contaminada con le-
vaduras cultivadas y, por últi-
mo, una tercera muestra reprc-
sentaba dicho zumo de uvas en
condiciones de pureza por filtra-
ción del mismo.

Dichas tres muestras se expu-
sieron a radiaciones cuyas dosis
en Kiloradios fueron de 125, 250
y 500. Los resultados obtenidos,
comparando la acción de estas
radiaciones sobre los tres tipos
de zumos, con los mismos, sin
someter a tratamiento, indicaron
claramente la acción inhibidora,
sobre el desarrollo de los micro-
organismos, que dichas radia-
ciones tienen.

El siguiente cuadro indica el
efecto concreto que produjeron
las radiaciones:

Levar3ui•^is enc^^ntra^las por c. c. de ; umo ^ii^ u^-;^
I )nsis dc exposi- ----- ----

cliín en I:ilor^^^iiov Iumo con l^w,^- Zw1io '/,um^i ^^^m leva-
dttra ^al^-ajf' filLra^l<^ ^liu•a ^•tilti^•.ul^i

II^ (c^>nlroh 1.^^1:^.U^^11 t.aas.o^^o ^i.t ^n.n^ui
^ti t3:; ^5.^un 3.uUU :^1.}.Illlll

It, 2•-^u ?s.•^im ^at^ii z^^^^.uiiu
tt, snu u ^^ •^3.uiu^

Maqón.

brar de asiento, recubriendo
muy poco la semilla.

También existen otras plantas
que pueden consumirse como
las espinacas, pero que están hoy
incluso más olvidades que las
cuatro anteriores, como son : la
acedera (Rumex Acetosa) ; la
paciencia (R u m e x Patientia),
llamada espinaca inmortal por-
que^ es una planta vivaz y extre-
madamente precoz ; la anserina
(Chenopodium Bonus Henricus),
etcétera.
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INFORMACION AVICOLA
1.-1NI^LUENCIA DE LA TEMPERATURA

SOBRE LA YRODUCC6ÓN DE HUEVOS

1Zecientemente una revista técni-
ca-agrícola norteamericana publi-
ca los resultados obtenidos en va-
r^ios años de experimentación en
relación con la influencia que la
temperatura ejerce sobre la pro-
ducción de huevos de gallina. Fue-
ron sometidas a prueba gallinas
Leghorn criadas en tres ambientes
distintos : unas en el estado de
Nuevo Méjico (a considerable al-
tura sobre el nivel del mar y tem-
peratura relativamente baja), otras
en el de Wyoming (con clima más
bien cálido y poca elevación sobre
el nivel del mar) y, por último, el
tercer grupo se crió en el estado
de Utah, en una granja dedicada
al comercio avícola, mientras que
los dos primeros grupos lo fueron
en Estaciones Experimentales.

Cada uno de tales grupos expe-
rimentales fue dividido en tres lo-
tes de animales sometidos a diver-
sas condiciones de temperatura :
uno se crió con una oscilación tér-
mica que iba desde los 21 a 1os
38" C; otro, a unos 18° C, y el ter-
cero se mantuvo a la temperatura
ambiente del lugar. Aunque la
parte más importante de la expe-
riencia se refería a las caracterís-
ticas y cuantía de la producción de
huevos, también se observó el com-
portamiento de los animales res-
pecto al incremento de peso ex-
perimentado en los diversos am-
bientes y temperaturas. A este res-
pecto, la media del peso vivo re-
sultó superior en casi un cuarto de
kilo en las gallinas criadas a 18° C
que las que lo fueron dentro del
intervalo térmico 21-38" C.

En cuanto a la producción de
huevos se observaron los siguientes
extremos :

Cantidad de huevos producidos.
Capacidad de conversión de ali-

mentos en producción de huevos.
Calidad del huevo.

En lo que se refiere al primer
punt,o, las gallinas má, ponedoras
resultaron las que vivieron a 18° C,
en una cuantía que oscilaba en-
tre un 4 y un 21 por 100 superior
a la puesta de los otros lotes.

Por lo que toca a la conversión
de alimentos en capacidad de pues-
ta, fueron las más favorecidas las
gallinas sometidas a alta tempera-
tura, y las que menos rendimiento
dieron, las que vivieron a la tem-
peratura ambiente, que durante los
cinco meses de invierno de las ex-
periencias eran inferiores a las de
los otros dos lotes. El siguiente
cuadro concreta estos resultados :

La mejora de rendimiento de
producción de puesta en favor del
lote sometido a 18° C, en relación
con el no controlado en cuanto a
temperat.ura, supone, aproximada-
mente, una ganancia de casi 100 g
por docena d^ huevos

La calidad del huevo no se vió
afectada por las diferentes tempe-
raturas y únicamente cabe desta-
car que a más alta temperatura se
produjeron huevos de cáscara más
fina.

Para una explotación avícola de
IO.Q00 gallinas dedicadas a la
puesta, según cálculos realizados
para los Estados Unidos, con un
precio de venta de unos 0,35 dóla-
res la docena, para los cinco me-
ses de invierno, el incremento que
experimentaría la producción man-
teniendo una temperatura de 18" C
en vez de la ambiente (inferior)
sería de unos 3.000 dólares por
aumento de producción, y de unos
600 dólares, por mejor índice de
conversión de alimentos. En total,
3.600 dólares (es decir casi unas
200.000 pesetas).

Como resumen, y según indican
otras experiencias realizadas sobre
el mismo particular por el Depar-
tamento de Agricultura de los Es-
tados Unidos, parece ser que las
temperaturas más favorables para
la producción de huevos oscilan
entre los 16 y los 21" C, influyendo
desfavorablemente, tanto sobre la
cantidad de producción como so-

bre el rendimiento de transforlna-
ción de la alimentación recibida,
las temperaturas extrernadas.

IL-CONVENIENCIAS DE LA PRÁCTI-

CA DEL VOLTEO DEL HUEVO EN

INCUBADORA

Recientemente se han publica-
do en una conocida revista ar-
gentina de Agronomía los resul-
tados obtenidos en una serie de
experiencias efectuadas en la
Universidad Nacional de La Pla-
ta, en Buenos Aires, sobre la in-
fluencia que, en la marcha de la
incubación del huevo, tiene la
práctica del volteo del mismo a
lo largo del proceso incubatorio.
Por el interés de las conclusiones
obtenidas y por ser éste de los
pocos trabajos realizados sobre
el particular, al menos con su-
ficientes garantías científlcas y
experimentales, vamos a dar un
resumen del mismo a nuestros
lectores.

Como se sabe, la práctica del
volteo del huevo consiste en el
cambio de posición de los hue-
vos, e•fectuado varias veces den-
tro de la máquina incubadora,
durante el proceso de incubación.
Este cambio de posición que la
clueca efectúa por sí instintiva-
mente cuando es ella la que los
incuba, se ha venido haciendo
desde antiguo y hoy en las mo-
dernas incubadoras se realiza
por medio de distintos mecanis-
mos. La justificación de esta
práctica, que en el caso de la in-
cubación natural parece clara
por la necesidad de que el em-
brión reciba calor por ig•ual en
toda su superflcie, no está tan
clara en el caso de tratarse de
una cámara de incubación con
temperatura uniforme.

La experiencia se efectuó de
mayo a noviembre en el Centro
Experimental y Didáctico de Avi-
cultura de la Facultad de Agro-

NUEVO MEJICO WYOMING U T A lI

Alimento para
una docena

de huevos (% )

Alimento para
una docena

de huevos (% 1

Alimento para
una docena

dc huevos (%)

Lote a 18° ... ... ... ... ... 100 100 100
Lote a 21-38° C... ... ... 92,9 94,4 92,8
Lote a tempt. ambiente. 129, I 109,1 104,7
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nomía de La Plata. Se empleó
una máquina incubadora de ti-
po vertical (temperatura uni-
forme en todo e•1 recinto de in-
cubación), con cámara única de
incubación y nacimiento, ca-
lentada por aire con movimie.n-
to forzado.

El material de incubación lo
constituían 5.251 huevos prove-
nientes de raza New Hampshi-
re, cuyo período de almacenaje,
en condiciones óptimas de tem-
peratura y humedad varió de
uno a siete días.

Los lotes de huevos sometidos
al volteo lo fue•ron cada seis ho-
ras durante el período de incu-
bación establecido para cada lo-
te. A1 final de dicho período se
colocaron en la sección de naci-
miento al igual que los huevos
que no sufrieron volteo durante
su incubacibn.

En las bandejas de la sección
de incubación los huevos fueron
puestos con su eje mayor en po-
sición vertical, apoyados en su
extremo más puntiagudo y en
las bandejas de nacimiento se
mantuvieron en completa inmo-
vilidad con su eje mayor hori-
zo.ntal hasta su vigésimo segun-
do día de incubacibn, en cuyo
momento se procedió al con-
trol de:

1.° Viabilidad del embrión.

2.° Polluelo nacido: su as-
pecto ge•neral exterior, vigor, des-
arrollo y peso.

3.° Huevos con el polluelo no
nacido con cáscara picada o sin
picar; condiciones de su conte-
nido.

Las temperaturas promedio en
que se desarrolló el proceso in-
cubatorio fue de 37,6° C, medidas
en termómetro seco.

Veíntiún lotes de huevos fue-
ron sometidos a una cantidad de
días de volteo variables, desde el
que lo fue todos los días-un to-
tal de veintidós-hasta el que
se tuvo en completa inmovilidad
a lo largo de todo el proceso.

El análisis efectuado de los re-
sultados permite sacar las si-
guientes conclusiones :

1.° En cua.nto a la viabilidad
del embrión, fue del 87,66 en
los huevos no volteados (toman-
do como 100 la del tipo patrón).
No obstante esta menor viabili-

AGRI('ULTUHA

dad de los embriones manteni-
dos inmóviles, no se considera
significativa, pues aún fue infe-
rior en lotes que tuvieron dos y
tre•s días de volteo (88,54 por 100
y 81,41 por 100, respectivamente).
Además, los huevos que se some-
tieron a volteo hasta el décimo
noveno y vigésimo día de incu-
bación tuvieron la misma viabi-
lidad que la del tipo patró.n.
Por consiguiente, puede decirse
que la influencia del volteo de
huevos durante la incubación es
nula sobre la viabilidad del em-
brión.

2.° El porcentaje más bajo de
polluelos nacidos (43,35 por 100)
correspondió a los huevos no so-
metidos a volteo. En los lotes pa-
trones nacieron un 88,80 por 100
y existe muy aproximadamente
una proporcionalidad directa en-
tre el número de días que los
huevos se voltearon y porcenta-
je^ de nacimientos, por lo que re-
sulta muy clara la influencia fa-
vorable del volteo del huevo du-
rante su incubación sobre la can-
tidad de nacimientos registra-
dos. La mayor cantidad de po-
lluelos nacidos, 92,64 por 100, co-
rrespondió a huevos volteados
durante diecinueve días.

3.° Una e•levada proporción
de polluelos provenientes de hue-
vos no volteados presentaban el
plumón pegado en todo su cuer-
po. Esta adherencia del plumón
se observó, aunque no en toda

la superficie del cuerpo, en los
polluelos nacidos de huevos vol-
teados de uno a siete días. La
intensidad de dicha adherencia
disminuía en relación directa al
número de días de volteo, redu-
ciéndose en los que fueron du-
rante siete a la cabeza sola-
mente.

4.° El vigor y desarrollo del
polluelo nacido fue óptimo en
todos los lotes, por lo que el vol-
teo no se mostró influyente so-
bre este particular.

5.° El e^xamen realizado de
los huevos de los que no nació
polluelo demuestra que su muer-
te se debió a asfixia por inmer-
sión, por existir dentro del hue-
vo agua no eliminada durante
el proceso incubatorio.

Puede resumirse el resultado
conjunto de estas experiencias
diciendo que la práctica del vol-
teo del huevo durante su incu-
bación artificial tiene su funda-
mento en que, por este medio, al
moverlo se provoca en el em-
brión una actividad muscular
mayor, con lo que se consigue un
desprendimiento de calor más
elevado provocando así en últi-
mo término la necesaria elimi-
nación del agua existente en el
organismo del e•mbrión, el cual,
cubrirá, sus necesidades hídricas
incorporando el agua existente
en los distintos componentes del
contenido interior del huevo.

Magón

Nueva forma de empresa agraria
en U. S. A.

La sociedad por acciones (cor-
poration), como forma legal de
empresa, se va introduciendo en
la agricultura norteamericana.
De una investigación realizada
en el estado de Oregón, resulta
un i n c r e mento relativamente
grande del número de "corpora-
tions" agrarias desde 1958. Se
trata principalmente de explo-
taciones familiares y el 80 por
100 aproximadamente tienen
menos de cinco accionistas. Más
del 40 por 100 de las "corpora-
tions" objeto de la encuesta ex-
plotaban más de 200 Ha. (pro-

medio de una explotación en
Oregón, 205 Ha.).

Basándose en los resultados de
esta investigación, esta forma de
empresa se recomienda especial-
mente para 1.", ahorrar impues-
tos de ingresos o herencia; 2.°,
que los herederos puedan par-
ticipar pronto en la empresa ;
3.°, limitar la responsabilidad;
4: , separar distintas empresas;
5.°, agrupar pequeñas explotacio-
nes, y 6.°, valiéndose de las ac-
ciones, conseguir una capitaliza-
ción sencilla y barata.-A.
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Las plantas estivales en la formación
de macizos

Para la formación de macizos
con plantas estivales Yray que
tener en cuenta, no sólo que las
elegidas sean decorativas, sino
los contrastes y las armonías de
color, así como la duración de
la floración de las diversas va-
riedades. Sobre cuestión tan in-
teresante vamos a dar un resu-
men del trabajo que E. Schmidt
ha publicado en la "Revue Hor-
ticole Suisse".

Entre las plantas anuales, cu-
ya floración es tan vistosa como
duradera, puede considerarse qu^
ocupan un puesto importante los
Tagetes. Mezcladas estas flores
con Ve^rbenas o Cannas rojas, se
consigue un bonito efecto. La to-
nalidad anaranjada de los Tage-
tes ("Tangerina") viene realzada
con la presencia de algunos he-
liotropos de color azul oscuro,
plantados en pequeñas manchas
dentro de los grandes macizos
de Tagetes. Las variedades de
Tage^tes "Spry" o "Armonia" for-
man un contraste muy logrado
con los Delphinium sinense "Mi-
roir bleu" y los Ageratum azules.
También se logra una oposición
agradable con los Tagetes "Pe-
queño amarillo" y las Petunias
"Admiral". Las variedades de Ta-
getes "Rusly Red" y "Flamme" se
asocian armoniosamente con la
Calceolaria rugosa que, por su
parte, también contrasta muy
bien con la variedad de Petunia
antes indicada. Entre los Tage-
tes enanos de grandes flores las
variedades de mayor aceptación
son la "Cupido amarillo claro",
"Cupido naranja" y "Spun
Gold"; en tierra bien abonada

florecen magníficamente hasta
el otoño, plantados en compañía
de Salvias, Verbena venosa, Age-
ratum y Petunia Admiral. En los
grandes macizos resultan muy
bien los Tagetes gigantes, "Cli-
max", "Penn State" y "Smiles",
igua: que la Verbena bonarien-
sis, la bonita enoter^cea Gaura
lindheimeri y la Perilla.

Es una lástima que se utilicen
tan poco para la decoración es-
tival los Pentstemon, cuya va-
riedad "Gentianoides rubra" se

asocia muy bien con la Verbena
venosa o con el Delphini.um si-
nense "Miroir bleu". También se
consigue un contraste original
oponiendo las Cinerarias maríti-
mas a la Perilla nankinensis o a
la Lobelia Cardinalis. Igualmente
son muy apreciadas la Zinnia li-
].i.put, de color amarillo, rosa, na-
ranja y rojo, así como las Zinnia
haageana "Aureola" y "Viejo
Méjico". Dentro de la categoría
de Zinnia gigante, destacan pre-
ferentemente las variedades
"Red Man" y "Blazer" siempre
que se planten al lado de otras
especies de idéntico desarrollo,
tales como las Tagetes gigantes
"Smiles" o "Climax". Si estas
Zinnias gigantes se colocan bas-
tante alejadas unas de otras, se
pueden intercalar la Verbena bo-
nariensis. En las platabandas
tienen su sitio muy indicado las
Rudbeckia, detrás de una fila de
Verbena venosa. La Verbena au-
bletia puede lograr un vistoso
mosaico cuando se la planta con
Tagetes enanos y también for-
ma un contraste muy llamativo
cuando se opone a las varieda-
des blancas de Petunia. Otra
combinación muy recomendable
es la que forman las Begonia
^,emperflorens rosas con un fo:^-
do azul de Lobelia. Es casi des-
conocida la solanácea Nierem-
bergia hypomanica, no obstante

ser una bonita planta de unos 15
centímetros de altura, que for-
ma un verdadero tapiz de color
azul-lavanda. Se debe colocar es-
ta especie junto a Cinerarias
marítimas o a Piretros "ptarini-
caflorum" de foliaje plateado y
muy dividido. También forma
una mag^nífica uordura la com-
pnesta mejicana Sanvitalia pro-
cumbens, con sus flores amari-

llas, al pie de Pentstemon "gen-
tianoides rubra", Verbena veno-
sa, Zinnia liliput roja, etc. Igual-
mente el Alysum Benthami, "Ta-
piz de nieve", permite graciosas
combinaciones con Lobelia eri-
nus, B e g o n i a seinperflorens,

Ageratum y Sanvitalia. Convie-
ne indicar que los Alysum tienen
necesidad de una tierra bien es-
tercolada para que pueda se^guir
su floración hasta las primeras
heladas. De igual modo se utili-
zan mucho para buscar el con-
traste las Celosías "Pluma de
fuego" y"Pluma de oro", con sus
magníficos penachos, si bie^n sólo

se emplean en plantaciones tar-
días, porque las siembras tem-
pranas de este género son muy
delicadas y exigen demasiados
cuidados. También se utilizan
mucho en platabandas los Anthi-
rrinum, a condición de que tan

pronto como se acabe la flora-
ción principal se rieguen con so-
luciones fertili.zantes, de las que
son muy exigentes. Por otra par-
te, los abonos líquidos se aplican
siempre a todas las plantas es-
tivales tan pronto como su f1o-
ración marca cierto d^scenso.

La mejora del trigo en Estados Unidos
La mejora genética del trigo ha-

bía tropezado hasta hace poco con
un obstáculo insuperable : la difi-
cultad de encontrar una línea con
genes restauradores de la fertili-
dad. En el proceso de obtención
de variedades más productivas,
por ser el trigo una planta autofe-
cundable, es necesario recurrir a
una línea androesteril, de forma
que sus f'.ores sólo puedan dar se-
milla por fecundación por po^en
de otras plantas. Así se tiene la
seguridad de que esa semilla reu-
nirá genes de las dos variedades.

Una vez conseguida la semilla

cuyo genotipo responde a las ca-
racterísticas buscadas es preciso,
para que las p^antas correspon-
c'ientes lleguen a ser productivas,
introducir en dicho genotipo los
llamados genes restauradores de
la fertilidad, que harán posible se
autofecunden sus flores y así pro-
duzcan grano.

Ultimamente apareció la noticia
de que en la Escuela de Agricul-
tura de la Universidad del Esta ?o
de Nebraska se había conseguido
aislar en plantas de trigo cultiv i-
das en invernadero esa línea po-
:;eedora de los genes restaurado-
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res de la fertilidad de este cereal.
El descubrimiento, que culminó
largos años de trabajos, fue cali-
ficado por una autoridad en la ma-
teria como ^^la contribución más
importante a la mejora genética
del trigo en los ú^timos quince
años>>.

Dicho p^an científico de mejo-
ra genética del trigo ha pasado ya
en los Estados Unidos a la fase de
obtención comercial de dicha se-
milla mejorada y autofecundable.
o lo que es igual, productora de
grano, al serle enn^egada a agri-

celtores acreditados para su siem-
bra y obtención de semilla en can-
tidad suficiente para distribuir en-
tre los cultivadores de todo el
país ; esta sem lla, por tanto, em-
pezará a rendir fruto comercial-
mente al agricu^tor norteamerica-
no a partir de la próxima cam-
paña.

Sirva la noticia de buen augurio
para nuestros sufridos agricultores
cerealistas, a los que hay que es-
perar lleguen sin tardar los bene-
ficios que cabe esperar de la se-
milla de trigo mejorado.-Mogón.

agotar el plazo de catorce días,
puede usarse indistintamente uno
u otro procedimiento.

Para la semilla de cebolla las
normas internacionales prescriben
el papel de filtro, la arena o el ger-
minador Jacobsen con una tem-
peratvra de 15-20" C. El autor ha
ensayado una refrigeración pre-
via a 8° C y una temperatura- de
germinación de 20" C, consiguien-
do los valores más altos en el 44,2
por 100 de las muestras, y con
pruebas en arena a 20" C en el
4^8,4 por 100. El 7,47 por 100 de
las muestras dieron iguales resul-
tados con los dos métodos. La tem-
peratura constante de 15° C no se
obtuvieron resultados más satisfac-
torios.

la germinación de algunas semillas hortícolas
Como es bien sabido, la germi-

nación de semillas depende de di-
ver;es factores, unos yue obran
en sentic?o positivo y otros negati-
vamente. En los análisis de labo-
ratorio se eliminan o reduce al mí-
nimo la influencia de los factores
negativos y se fomenta al máximo
el efecto de los positivos. No obs-
tante, para algunas especies es par-
ticularmente difícil provocar una
g^erminación normal, aun ponien-
do en juego todos los consejos de
la técnica actual. A veces, aún
dentro de la misma especie, no
sólo diferentes variedades, sino
varios lotes diversos de una mis-
ma variedad pued.en reaccionar di-
vereamente. Las op^niones de los
analistas, acerca de los métodos
apropiados para dichas semillas, a
veces están en contradición con las
reglas internacionales adaptadas
por la mayor parte de los países.

En el tíltimo Congreso de la
I.S.^T'.A. (Asociación Ínternacional
de En^ayos de Semillas), celebrado
en Lisboa, H. Eifrig se refiere a
esta cuestión e indica los procedi-
mientos For él seguidos. El autor,
después de d.estacar como la ger-
minabilidad de las semillas depen-
de del desarrollo r`isiológico de
cada grano, reconoce que en la
e^ecución práctica de dichos aná-
lisis, por muy añnados que éstos
se hagan, ^iempre puetlen surgir
sorpresas, porque el grado de vita-
lidad de las ^emillas no es exterior-
mente recognoscible.

En cada semilla de tomate sur-
gen a veces resultados conh^adic-
torios respecto a la influencia de

la luz. Mientras que las reglas in-
ternacionales de análisis mencio-
nan explícitamente la posibilidad
de una influencia de la iluminación,
especialmente en semillas frescas
o durmientes, Eifrig llega a la con-
clusión de que las simientes de to-
mate, en gran mayoría, presentan
a la oscuridad una más rápida y
pronta germinación ; algunos son
indiferentes a este factor y sólo
una pequeña proporción germina
obl^gatoriamente a la luz. Pero es
todavía más interesante la influen-
cia de la luz o la oscuridad en la
iniciación de la prueba. Según el
mencionado autor, el 41,6 por 100
de las muestras dieron, a la os-
curidad, en cinco días el porcen-
taje de 80 por 100, que es el míni-
mo exigido en Alemania ; en el 51
por 100 de los nuestros sí alcanzó
dicho mínimo, tanto a la luz como
a la oscuridad, y sólo el 7,4 por 100
consigwó tal resultatlo expuesto
sólo a la luz.

Prolongando la prueba hasta los
catorce días, se evidencia más la
ind.iferencia de esta semilla a la
luz, pues el 91, I por 100 de las
muestras consiguieron los valores
máximos de germinación, bien a
la luz o a la oscuridad, mientras
^ue sólo el 3,3 por 100 necesitó os-
curidad y el I,6 por 100 luz para
lograr las más elevadas cifras de
germinación.

Por tanto, el autor llega a la
conclus^ón de que cuando se de-
sea tener el valor mínimo de ger-
minación lo antes posible, convie-
ne hacer pruebas paralelas a la luz
y a la oscuridad. Cuando se quiere

Con el puerro también hizo
preceder la germinacibn de 20° C.
de una refrigeración de 8° C., con
pruebas parecidas a 20° C. y logró
iguales resultados que con la ce-
bolla.

Con las umbelíferas prolongan-
d^o el período prescrito para el
análisis, se encuentran siempre
s°millas que ni están enmoheci-
das ni presentan camb^os exter-
namente reconoscib'.es. Aunque
no pueden situarse en el mismo
plano, Eifrig las compara con las
semillas duras de las legumino-
sas. Para la semilla de perejil las
reglas internacionales no hablan
ni de luz ni de oscuridad, mien-
tras que las normas alemanas
prescriben la luz. EI autor pensó
reforzar el influjo de éste con un
tratamiento de nitrato potásico al
0,2 por 100 durante diez días, des-
pués d.el cual se ponía la muestra
a germinar en un Jacobsen a tem-
peraturas alternadas de 20-30" C.
El 69,6 por 100 de las muestras
analizadas dieron el más alto por-
centaje germinativo sin ningún
tratamiento preliminar ; el 26,6
por 100 mostró acción positiva de
este tratam^.ento previo, y en el
3,8 por 100 no se obtuvieron igua-
les resu'.tados con o sin tratamien-
to. El autor llega a la conclusión
de que si bien la germinación en
Jacobsen con temperaturas alter-
nadas da resultados favorables,
no debe abandonarse el trata-
m^ento con el nitrato potásico an-
tes de tener rnás experiencia so-
bre la cuestión.
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Una FORMULA
EQUILIBRADA
de abonado ,
debe basarse
siempre en el

comp lementando
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MILABLE con fer-
tilizantes nitroge-
nados y potásicos.
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POR TIERRAS
Se info:ma de la Mancha en la

especialidad agraria, ya limpias las
eras y encamarada una parte muy
estimable de la cosecha del cereal,

tristemente ma'.a para estos hom-
bres de rostro curtido por el sol,
que no han veraneado, pendientes
de las eras, '.os transportes de las
mieses, y otras mil haciendas, he-
chas todas al sol y sin más am-
^.:rro que su sombrero de paja tam-
b'én curtida por la acc^ón del
mec!io, porque en tiempos aún
n^ lejanos, todos los años se es-
trenaban los sombreros de traba-

jo, esos que por srs anchas alas
simulan a los charros mejicanos.
f^hora presumen menos estos hom-
bres, y les dura un sombrero has-
ta tres y cuatro corrientes porque
va'en mucho y no se pueden hacer
dispendios.

Llevan mucha razón, que para
ellos no les ha 1legado la suerte
este año. Nunca nos cansaremos
de pedir por ellos, por sus duros
trabajos, por sus inquietudes a lo
largo de meses y más meses siem-
pre mirando al sol. j Con cuántos
merecimientos debería hacérseles
un monumento por t^ntos motivos
justificados ! Ya se ha levanta^do
uno grand oso al pastor, que a
nuestro entender tiene mucho me-
nos mér^to si lo enfocamos en plan
de trabajo. El pastor se pasa el
tiempo pendiente de sus ovejas,
pero de ahí no pasa, pues la res-
ponsabilidad y el riesgo, si es que
puede haber'.o apacentado el ga-
nado, será para sus superiores. En
el caso de Monumento al labra-
dor, que podría hacerse en estos
llanos de la Mancha y se distin-
guiría desde muchos kilómetros,
Pl riesgo es constante y los trabajos
más rudos. El labrador es el sím-
bolo del trabajo desde cualquier
ángulo quc se mire su actuación,
ya en el surco, ya en la viña, ya
segand.o, tr'llando, aventando, de
cualqutier modo es siempre tra-
bajo de hombres, incluso cuando
la punta del arado va levantando
lanchas de ^tierra helada en los
crudos días de invierno.

MANCHEOAS
Que hermoso resultaría ese mo-

numento al labrador. Méritos tie-
ne por arrobas, y si de creador de
la panera que luego ha de alimen-
tarnos, y de la patata, y del rico
vino de la Mancha, y de tantos
artículos que nos llevamos a la bo-
ca, si se enfoca como «alimen-
tadorn del mundo, no nos queda-
remos cortos para afirmar que
estas pardas tierras, duras, inhós-
p'.tas a ratos, de cor^to producir y
de antieconómico rendimiento y
explotación, están pidiendo a gri-
tos ese homenaje al que, con su
sudor, creó una región antes este-
paria y que hoy rinde, porque ese
hombre echa el corazón cuando
lleva la esteva, o el azadón, o la
hoz. Por ese hombre, la Mancha
aparece hoy en los mapas como
un terreno digno de admiración,
se le estima como tal región pro-
ductora ignorando el trabajo, los
sinsabores y el sudor que dejaron
una y otras generaciones hasta que
]legó el tractor que todo lo ha sua-
v'zado. Esos méritos no pueden
olvidarse, so pena de pasar por
desagradecidos. Crearon todo ;
hermosas fincas, grandes explota-
ciones de regadío por los miles y
miles de pozos que ellos mismos
robaron a la penuria. Si los Ore-
tanos levantaran la cabeza y vie-
ran aquellas tierras incultas que
dedicaban al pastoreo convertidas
ahora en tierras de pan llevar y
de vinos famosísimos, entonces sí
que harían palmas aplaudiendo a
los que regeneraron sus tierras
para dar de comer a la Human'-
dad durante siglos y siglos.

Desde estas líneas lanzamos esta
idea de perpetuar el esfuerzo del
labrador. Sabemos que es muy di-
fícil aunar voluntades, y que los
ganaderos hicieron el monumen-
to al pastor porque estos hombres
del zurrón a la espalda están mu-
cho mejor unidos que los labrado-
res, y por eso consiguieron de los
altos poderes esa tan importante
concesión de tipo espiritual, pero
que costaría muy buen dinero. Lo
sabemos todo, pero hoy no lray

nada imposible. Todo es propo-
nérselo.

En eate agosto ya van achicán-
dose los días y los crepúsculos son
mucho más cortos. Ya refresca el
amb^ente y las cepas están prepa-
radas para entregar sus hermosas
uvas. Ya se labran los majuelos
con esos gigantes tractores que
parece que quieren aplastar las
cepas, y como contraste, esos di-
minutos aparatos que los llaman
tractores viñeros que también a
la sordina hacen mucho bueno.
Esta reja o bina ligera, es la que
ayuda al sazonado de la uva, y le
da grado y tamaño, y si le llueve,
mil mercedes todavía.

No se puede pasar por alto el
mal año que han echado los la-
bradores y lo malparada que está
su tesorería con jornales muy al-
tos, y rend^mientos muy bajos, y
eso desequilibra al más pintado.
Diremos que la mecanizac:ón pue-
de arreglar!o todo, pero, ojo, que
aunque reconozcamos que tene-
mos toc]os que pasar por el aro,
no hay que ser tan insensatos como
para no pensar que esa mecanr-
zación es muy costosa todavía, por-
que la inversión que se precisa no
está al alcance de los labradores,
y más si son manchegos en tierras
pobres, que n^ han tenido cereales
ni aceite, y ahora veremos el vino,
porque las patatas es un r.aso
aparte.

La inmenss mayoría de los agri-
cultores están pendientes del re
mate de este fatídico año b'siesto,
restringiendo gastos y sin adqu^rir
más deudas, y dicho así, entr^
nosotros, pasando necesidades.
Tienen la esperanza de que csa
promesa de protección del cam-
po, que tanto se comenta, llegae
a ser realidad, pero de verdad de
la buena, que no se quede luego
en agua de borrajas. Todo está
en manos de los hombres, de los
unos regidores, y de los otros, bra-
ce-os, pero que debe hacerse si
queremos presumir de labradores,
ya que, caso contrario, no queda-
remos para contarlo. Que no se
diga que los años son malos, ni
buenos. Los hombres buenos de
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España pueden hacerlo si les vie.
ne en gana, porque falta sí que
hace, ahora más que nunca. E^
otra pet:ción que desde estas 1^-
neas formulamos a uquien cor-es-
pondan.

Los mercados del cereal de p^en-
so se encuentran muy fuertes. Et
interés comprador no ha decaí^lo
desde que se inició la campañ:r,
que, por cierto y aunque los lec-
tores ya están enterados, hay que
repetir una y más vicees que l,a
sido una recolección de .tipo r^i-
na multilateral, como ahora se
dice. Este sector del c:real es el
que más urgentemente neces^ta
apoyo. Los manchegos son estoi-
cos, pero a pesar de esa maneru
de ser llega un momento en que
se riden a la evidencia. Sus pro-

ductos están muy mal pagados,
pues s: tenemos en cuenta la le;^
universal de la oferta y la deman-
da, que tan ligada está a las rna-
las o buenas cosechas, todos los
cereales de pienso deberían va'.er
más que el año pasado, y, sin em-

bargo, ocurre todo lo contrari^.
Los ganaderos dirán que si fire.
que si vino, y tam^bién encontra-
remos lógica su autodefensa, por-
que con la carestía quedan impa-
sibilitados de alimentar a sus ^^a-
nados, pero de aquí tiene que sur-
gir esa ley que ampare a to^'os

por el sistema de las compensa-
c:ones, y eso puede hacerse si la
buena fe se impone y se qurer^
solventar un asunto que se presen-
ta espinoso. Sin importaciones que
cuestan muchas divisas. sin saiir c!e
casa, debe aneglarse porque así lo
exigen dos sectores de la pro^luc-
tividad nacional, aunque no ten-

gan calderas a vapor ni paguen
matrícula industrial. Dios dijo :
^IAmaos los unos a los otros...u, y
hay que hacerle caso.

Ahora hablaremos de nuestrr^s
cepas y nuestros v:nos, y en ho
nor a la verdad, hay que decir que
a muy pocas fechas del comienzu
de la vendimia en la Mancha, la
uva se encuentra en inmejorables
condiciones, excepción hecha de
aquellas cepas y aquellos racimos
que sufrieron algo aquel mildiu

inicial que luego los calores eli-
minaron. Si se mira b:en una cepa,
veremos que en todas ellas hay
algún descalabro, aunque sin im-
portancia desde luego, porque lo

bueno ha tapado a esos pequeños
defectos de lo malo.

El ambiente que se vive es de
optimismo ante la nueva cosecha
que será muy buena -aunque no
sea mayor que la pasada, porque
las uvas están muy claras-. Este
detalle del buen año de uva pare-
ce ser que no está influyendo para
nada en el aspecto comercial de
los vinos que ahora tenemos. To-
dos los acontecimientos que pasan
en el campo y en la industria re-
percuten rápidamente en los mer-
cados del v:no, pero en este ins-
tante, no, porque la firmeza de
las cotizaciones de vinos, alcoholes
y flemas, no ha sido afectada lo
más mínimo. La firmeza está li-
gada a las pocas disponibi!idades
d.e vinos potables para el copeo,
que quedan disponibles, salvo que
la Comisión d:era suelta al que t^e-
ne almacenado o disponible, que
no se espera lo haga porque sabe
que en un año como éste no debe
ser muy enérgico e intransígente
con los agricultores, porque enton-
ces sería para ellos la puntilla.

Quedan, pues, varias incógnitas
o interrogantes antes de que apa-
rezcan las tablillas a las puertas de
las bodegas, y éstas son : Prime-
ra, el cariz que se le imprima a la
nueva organizac:ón del sector vi-
nícola. Segunda, la cantidad real
que de vinos viejos quedan antes
de la vendimia. Tercera, si se fi-
iará en 30 ó 32 pesetas el tipo mi
nimo de los vinos en propiedad.
Cuarta, si la Comisión dará salida
a un porcentaje más o rnenos
grande de vino almacenado : y
quinta, si el concepto uprotecc^óm,
al campo tendrá este nuevo año
mayor validez que los anteriores,
porque hasta aquí no se ha visto
un detalle.

Quiera Dios que nuestras Auto-
dades vinícolas, sindicales y co-
merciales .tengan acierto para so-
lucionar un momento crítico de la
mayor responsabilidad que haya
podido vivir España. Porque nues-
tra Nac'ón se está jugando la car-
ta campesina del ser o no ser.

M6LCH^R DÍAZ-PINr.S

Feria Oficial y Nacional de Muestras. Zaragoza
3-18 de octubre de 1964

Comenzada la organización y
preparación del X?C1V Certamen
de la Feria Oficial y Nacional de
Muestras, que ha de celebrarse en
el mes de octubre próximo, pode-
mos anticipar que revestirá extra-
ordinaria importancia, dada la ca-
lidad y cantidad de las firmas que
han formalizado su concurrenc:a.

En su organización interna, la
Feria ofrecerá una ordenada clasi-
ficación merceológica, para facili-
tar lo mejor posible la visita del
público, a la vez que al exposi-
to.r le sea también más cómoda la
presentación de sus artículos.

Las secciones en que se distri-
buirá el Certamen serán :

- Industrias textiles y de la con-
fección.

- Mecanización de oficinas y
despachos.

- Automoción y transporte.
- Maquinaria industrial.
- Frutos y productos hortíco-

las.

- Mueble y decoración.
- Hogar y electrodomésticos.
- Obras públicas y construc-

ción.

además de las secciones de carác-
ter var:o y general.

Han renovado su concurrencia
la mayoría de las firmas presenta-
das en 1963 y han solicitado su ins-
cripción por vez primera un ele-
vado número, a las que se les va
adjudicando espacio por riguroso
turno de petición y en la medida
que permiten los espacios dispo-
nibles.

Es tal el número de petic^ones
que se tendrán que utilizar las zo-
rras exteriores del palacio fer^al,
como ya hubo que hacer en 1963,
pero este año en mayor escala.

Para poder complacer a mayor
número de nuevas peticiones se es-
tán construyendo dos pabellones
cubiertos, con lo que se amplía la
capacidad expositora en tmos 7í)n
Ille^l'OS CUadCadOS.
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Resumen de la situación de campos y cosechas
(Redactado y publicado por el Servicio de Estadística del Ministerio de Agricultura)

FRUTAs

La manzana, por su carácter
vecero, presenta este año lógica-
Inente peor cosecha que el ante-
rior, en el cual fue muy bue•na.

La pera, en la región más in-
teresante desde el punto de vis-
ta comercial (Cataluña), presen-
ta buenas perspectivas, aunque
en algunas zonas el cuaje del fru-
to ha sido d^e^sigual.

En Tarragona la cosecha de
avellana es ligeramente inferior
a la del año 63.

La cosecha de almendra se en-
cuentra algo retrasada en Le-
vante, en donde• se acusa la con-
sabida falta de humedad. En An-
dalucía oriental el cuaje es abun-
dante, y en Baleares y Aragón

la muestra resulta normal, con
mejores perspectivas que el pa-
sado año.

Es e•xcelente la producción de
plátanos en Canarias y, desde
luego, superior a la de las cam-
pañas anteriores.

En ge,neral, y con respecto al
mes precedente, los frutales han
mejorado en Madrid y Cuenca.
Lo contrario puede decirse de
Coruña, Cáceres, Alicante, Cas-
tellón y Baleares. No se registra
variación aplicable en Segovia,
Avila, Palencia, Granada, Alba-
cete, Huelva, Málaga, Valer^cia,
Tarragona, Barcelona, Gerona,
Lérida, Huesca, Asturias, Lugo y
Pontevedra.

Comparando con el año ante-
rior, por estas mismas fechas,
tenemos signo positivo para Gra-
n.ada, Málaga, Valencia, Balea-
res, Lérida, Segovia y Albacete.
Negativo para Cáceres, Alicante,
Castellón Asturias, C o r u ñ a y
Pontevedra. Análoga situación
en Lugo, Huesca, Gerona, Barce-
lona, Tarragona, Hué^lva, Palen-
cia, Avila, Madrid y Cuenca.

En Cáceres los frutales dan
bajos rendimientos y la fruta no
es de calidad.

110RTALIZAS

Se procedió con intensidad a
la recolección de cebolla, tomate

y otras hortalizas. Se inició la
plantación de tomate e•n algu-
nas zonas de Levante, con difí-
cultades a causa de la sequía.
La superflcie de cebolla ha sido
menor que la plantada en el año
precedente^, sobre todo en Va-
lencia.

En Alicante, en la tarde del 23
de junio, una fuerte granizada
causó daños en los cultivos de
frutales y hortícolas.

En Murcia, el desbordamiento
de las ramblas ocasionó en To-
tana importantes daños en pi-
mientos y frutales.

PATATA

El aspecto de este cultivo ha
mejorado a causa de las condi-
ciones climatológicas favorables.
Con relación al mes anterior son
mejores las perspectivas en Cas-
tilla, región le•onesa, Asturias,
Santander, Galicia, Logroño y
Navarra.

Con más detalle diremos que
la impresión es mejor en Teruel,
Lérida, Vizcaya, Santander, Lu-
go, Coruña, Pontevedra, León,
Palencia, Salamanca, Valladolid,
Soria, Cuenca y Madrid. Peor
únicamente en Cáceres, Logroño
y Alava, y análogas perspectivas
en Orense, Asturias, Guipúzcoa,
Navarra, Gerona, Baleares, Cas-
tellón, Valencia, Alicante, Má-
laga, Granada y Guadalajara.

Finalizó la plantación de pa-
tata tardía. Se arrancan las va-
riedades tempranas de este tu-
bérculo ^n muchas zonas, espe-
cialmente en Andalucía orien-
tal, Levante, Cataluña, Asturias,
Santander y Galicia, así como
en Canarias, con rendimientos
satisfactorios.

Estableciendo la comparación
con el año anterior, por estas
mismas fechas, tenemos saldo
favorable para Guipúzcoa, Ba-
le•ares, Valencia, Palencia y Lugo.
Desfavorable en Salamanca, Va-
lladolid, Cáceres, Alicante, Cas-
tellón, Teruel, Navarra, Logro-
ño, Alava, Santander y Ponte-
vedra. Situación equivalente en

Málaga, Granada, León, Soria,
Cuenca, Guadalajara, Madrid,
Gerona, Lérida, Vizcaya, Astu-
rias, Coruña y Orense^.

En Alava el tiempo seco per-
judica a la patata y a la remo-
lacha.

R,EMOLACHA AZUCARERA

La alternativa de lluvias y
temperaturas suaves ha sido muy
favorable para este cultivo, que
ha mejorado en todas las regio-
nes más productoras, a e^xcepción
de Andalucía oriental, en donde
ha empeorado a causa de la se-
quía que sufre la provincia de
Jaén.

Con más detalle diremos que
la mejoría es ostensible^ en So-
ria, Burgos, Valladolid, Palencia,
Lebn, Salamanca, Madrid, Tole-
do, Cuenca, Teruel Navarra, Lu-
go, Cádiz y Lérida. Peor impre-
sión que el mes anterior en Ala-
va, Segovia, Avila y Jaén. Y si-
tuacién parecida en Sevilla, G*a-
nada, Málaga, Almería, Zarago-
za, Huesca, Logroño y Guadala-
j ara.

Con arreglo al año anterior,
por estas mismas fechas, mejor
impresión en Palencia, Burgos,
Madrid, Toledo, Granada Mála-
ga y Lugo. Peor en Cádiz, Jaén,
Teruel, Navarra, Alava, Segovia,
Avila y León. Situación análoga
^e•n Logroño, Zaragoza, Huesca,
Lérida, Almería, Sevilla, Sala-
manca, Valladolid, Soria, Cuen-
ca y Guadalajara.

Se ha iniciado la recolección
en Andalucía occidental.

PLANTAS INDUSTRIALES

Las últimas lluvias han bene-
ficiado al cultivo del algodón,
que nace bien en general, apre-
ciándose m•e^jores perspectivas
que el año precedente, en par-
ticular en toda Andalucía.

Las plantas industriales, en
general, han mejorado, respec-
to al me santerior, en León y
Cádiz y están igual en Cáceres,
Badajoz, Sevilla, Granada, Má-
laga y Lérida.

^ iO:^
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LOS MEI^.CADOS DE PATATAS
GENERALIDADES

El mes de agosto se ha adelan-

tado en la evolución al alza de los

precios de la patata, ya que en

ningún sitio se cotiza en campo a

menos de d.os pesetas el kilo y ya

son numerosas las zonas en que

se han sobrepasado las tres pese-

tas, precio éste que empieza a de-

jar ya al agricultor a'gún beneficio

si los rendim:entos fueran norma-

les, cosa que en amplias regiones

no ha sucedido y no parece que

vaya a suceder en la mayor parte

de las zonas tardías, castigadas por

una gran sequía, de que han po-

dido ser testigos los veraneantes

del Cantábrico, que han podido

disfrutar amp:iamente de la pla-

ya, zrr'entras el labrador estaba

pendiente de las lluvias para sus

prados, maíces y patatas.

En algunas provincias tardías,

como Alava, tamb^én han existido

reducciones de superficie, lo que

augura en conjunto una cosecha

tardía, que es la principal en la

Península por su volumen, muy

inferior a la de 1963 ; pero hay que

tener en cuenta que aquel año so-

braron de seis a nueve millones de

quintales, y de allí vienen estos

polvos. Es por esto prematuro ha-

blar de cosecha insuficiente para

el abastecimiento nacional y no

debe tomarse como termómetro de

ello el curso de los precios, a me-

nos que se d'sparen anormalmente.

I--Ie aquí, como s^empre, el valor de

los adjetivos o adverbios que de

algún modo encierran apreciacio-

nes de magnitudes :^ Cuál es su

exacta medida o la frontera entre

lo que es o no es ? Precio anormal

de la patata puede significar muy

distintos niveles de precios, según

la mente que maneje la palabra

«anormah^ ; pendiente del abaste-

cimiento de las clases con menor

poder adqusitivo, se puede consi-

derar anorma'.mente alto en Ma-

drid un precio de seis pesetas el
kilo al púb'.ico, cuando al agricul-
tor ello pueda suponer cuatro pe-

setas ; para el agricultor de secano

burgales que este año no coja más

de 10.000 kilos por hectárea, t'n

precio de 2,20 pesetas el kilo es,

en función de sus costes, un precio
anormalmente bajo.

En ese amplio margen de 2,20 a

cuatro pesetas hay amplia e^ección

para tomar la grave dec'sión de ac-

tuar con una regulación ; en este

caso podrían ser unas importacio-

nes realizadas só^o considerando el

lado del consumo, sin consulta al

lado productor o a sus órganos o

departamento más representativo,

y aun decidida la importación, pue-

de incluso resultar a precios de

compra más caros que los propios

nacionales, como sucedió en 1963,

y concederse desgravac`ones ar,n-

celarias, fiscales e 'nc'.uso primas,

para conseguir que la patata sea

más baja que el mercado nacional

y el internacional, lo cual no pa-

rece juego limpio, mas que si de

verdad es tal precio anormal.

Creemos que hay algo de tabú

en esto de los precios de consumo ;

creemos también que este tabú se

tiene que ir debilitando conforme

la elevación del n^ve'. de vida y,

por tanto, de los ;ngresos familia-

res hacen que la fracción del pre-

supuesto familiar dedicado a ali-

mentación va siendo menor ; en-

tonces, lo mismo que soporta una

e'evación de los tejidos, o de los

espectáculos, o de los transportes

públicos, en función de la eleva-

ción de sus costes, tendrá que lle-

var su parte en soportar la elev^-

ción de costes de los productos

agrarios, con tanto menor sacr^fi-

cio cuanto menor suponga la par-

tic'pación de los alimentos en sus

gastos ; es evidente que no se debe

reaccionar igual cuando aquéllos

suponían e] 70 por 100, caso no
lejana en nuestra historia, que

cuando supone el 45-50 por 100,

que debe ser actualmente la rne-
dia nacional.

Los pronósticos de precios me-

dios ponderados de 2,60-2,80 para

el tercer trimestre del año no se

cumplen todavía, pero sí es posi-

ble se cumplan y rebasen en el

cuarto trimestre. Ello se just'fica :

I." Hay 50.000 hectáreas menos

sembradas hasta ahora que el pro-

grama que se estima mínimo para

producir una cosecha normal en

cond:ciones meteorológicas norma-

les.

2."' La sequía en las zonas tar-
días es acusada.

3.'" Los comerciantes parecen

de esta opinión, puesto que en

agosto se han realizado importacio-

nes de patata belga, cierto que en

cantidad reducida al orden de las

2,000 toneladas, y que se han sus-

pendido por la mala condición del

tubérculo, con fuertes ataques de

mildeú ; mas ello da la medida de

que existe un estado de opinión

que prejuzga tal necesidad de ase-

gurar ttn abastecim'ento del exte-

rior.

Por el Ministerio de Agricultura

se ha rea'izado un ensayo de orien-

tación de superficies de siembra,

que como primero realizado ha s^-

do tímido, poco incisivo, con de-

f'ciente organización prooagandís-

tica y, sobre todo, en condiciones

difíciles de oportunidad, pues, rea-

lizado a princip^os de junio, con

depresión todavía en los precios al

aQricultor por efecto de los exce-

dentes del año anterior, que tan

desfavorablemente han repercutido

en las cotizaciones de la patata

temprana. En tal situac'ón era di-

fícil que el agricultor o sus orga-

nizaciones aceptaran en ciertas zo-

nas aumentos de superficie respec-

to a 1963 o descensos que podían
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considerar insuficientes ; de este

modo el efecto no ha sido notado

y, por el con!rario, se han reduci-

do las siembras sobre !o previsto ;

otra vez en los primeros días de

agosto se ha aconsejado en las pro-

vinc.as tempranas forzar las super-

ficies de segundas cosechas para

Ilegar a las 40.000 hectáreas, en vez

de las 12.000 que normalm^nte se

siembran de Virgen a Virgen ; mas

parece que, aun habiendo ya a la

vista precios buenos para los tu-

bérculos, no tenga éxito el consejo,

quizá dado algo tardíamente y

cuando el agricultor había decidi-

do ya el uso de las tierras ; lo que

sí es seguro es que las patatas de

diciembre y enero tendrán precios

remuneradores, que compensen de]

desastre de 1963.

LOS PRECIOS

El cuadro adjunto refleja los pre-

cios de algunas plazas, en que se
aprecia el alza general respecto a

la crónica de junio :

LEGUMBRES

Deficiente cosecha en general.
Aunque las superficies de alu-

Alicante ...

Almería ...

Barcelona .

Bilbao ... ..

Burgos ... .

Granaóa ...

León ... ...

Lérida... ...

Lodosa .. ..

Lugo .. ...

Madr:d ...

Málaga .. .

Murcia... ...

Orense .. .

Orihuela ...

Oviedo ... ..

Pt,.azA

Palma de Mallorca

Santander .. ... ...

Sevilla . . . . . . . . . . . . .

Toledo ... .. . ...

Valencia ... ... ... .

Vitoria ... ... ... ...

bias se incrementaron, de modo

particular en Mallorca, las cos°-

chas son de ren^imiento inferiores

a lo normal, y las cotizacion:s para

el agricultor, poco satisfactorias,

pues 15 pesetas para judías nuevas

en La Puebla es poco precio

----tĉ^--^
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Campo J1ayorista Dlinuri^ta

- 3,75 -
- 4,00 -

3,50-3,90 3,80-4,IS 4,50-5,50
- 3,70 -
- 3,50-4,00 -

2,70-3,25 - -
2,40 2,90 --

3,00-3,25 3,50-4,00 --
3,00 - -
2,25 2,50 -

2,60-2,75 4,25 (bolsas)1 5 ^(bolsas)
4 (b!ancas)

3,70-4•,00 -
3,50^ 3,75-4,00

Z,00-2,20
- 3,75 -

2,50 3,00 -
3 00-3,5^0^ 3,25-3,70 4.00^-4,50
- 3,80-4,20 -
- 3,60-3,70 -

2,80 3,25-3,50 -
- 3,30-3,45 -

5,00

A1 por mayor, en Península, se

ofrecen a 14 pesetas el k'lo la jas-

peada corriente, hasta 25 pesetas

el kilo la de riñón y cifras superio-

res a las 4^0 pesetas el kilo para el
reducido mercado de la alubia es-

pecial para fabada.-J. N.
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'I'IiATA^IIE\'PO OI3LIGA1'OItIU
('O:V'CItA, LA MOSC'A UI?L OLIVO

l^:n c•I «E3nletín Oficial» del día lo
de julio de 196^1 sc puhl:ca una Ite-
solución de la I)ir•ecci6n Gcneral de
Agricultru•a en relac;ún con la nta-

teria clel epígrafe, que dice así :
lle acuerdo con lo dispuesto en la

Orden del Ministerio de Agricultura
cle fecha ]^ de ma} o dc 151G2 («Bole-
tín Oficial del Estadn clel '3^), esta
1)ireccicín General ha resuelto:

l.° I,as zonas de tratamiento obli-
gatorio contra la «moaca del olivo»

(Dacus oleae) para la presente campa-
ña serím las siguicntes:

L'roa?irtcia tl^^ Albncc•Icr

'Podos los olieares del tc^rmino mu-
nicipal de Lettn•.

f'rovincin de Castcllhn

Todos los olivares del término mu-
nicipal de liseras.

En c^l término municipal de Vall
I)'Alba, las partidas de Pla de Alvea,
Coll D'Alba, Más de Ventura, Vlás de
I^arrera, Más de Campos, La Pele-
chana y- Pelechaneta.

En el término municipal de Sierra
Engarceran, ]a partida los ibarzos.

Prozinciu de Granadci

Todos los olivares de los términos
municipales de Lanjarón, Orgiva, Iz-
bor, Re•r,naar, Melegis, Chite y Tala-
rzí, I{estabal, Pinós del Valle, ^tur-
chas v VéleL Renaudalla.

1'rovinciu de Se^r?iUu

Todos los olivares de los términos
tnunicipales de Aznalcázar, liollullos

cle la Mitación, Castille,ja de la Cues-
ta, Coria del Río, Dos Ilermanas, El
Arahal, Gelves, Gerena, Guillena, Los
^Iolares, Marchena, Martín de la Jara,
Vlorón de la Frontera, Pedrera, Pilas,
Santiponce ^- Villanueva del Ariscal.

En el tE^rmino municipal cle Estepa,
tma zona que limita, al ?^;orte con
el tfrmino de Herrera v carretera
real de Granada ; al ^ur, carretera
cíe Estepa a Lora del Río; al Este, ca-
mino de Estepa a Puente Genil, y al
Oeste, carretera de Estepa a Herrera.

Otra zona, en el mismo términ^,
cu^•os límites son: A1 \orte, camino
de Lusitania; al Sur, carretera de
Estepa a Aguadulce y camino de Gi-

lena; al Esle, carrelera de l;stepa a
Aguadulce, y al Oeste, camin^, rie
Gilena.

Otra zona, en el mismo tc'^rmin^,.

cuyos límites son: AI Norte, camin„
de Lusitania; al Sur, camino I'oro
Villar y camino cortijo Alés; al A]cle,
camino de Lusitania v camino de I.u-
sitania a Gilena, ^ al O^^ste, c.un^nu
lieal Granada y camino Gallo.

Otra zona, en el mismo lérminu,
cu,y-as zonas son: AI Norte, tÉ^rm:nu
de Marinaleda; al Sur, camino dc Ia
Andra e Il:guerón; al Este, camino
de Las Porreras, 5> al Oeste, camino
de :^larinaleda a Estepa.

En el término mun:cipal de Sunlú-
car la l^layor, tma zona que limita:

AI \orle, límites del término; nl
5tn•, límites del t,^rmino; al Este, li-
mites del términ^, y al Oeste, río

Guadiamar.

Prouincia dc Tarrn^^ona

'Podos los olivares de los términos
rnunicipales de Alfara de Carles, Am-
posta, Ascú, Hatea, 13otarell• Cambrils,

Caseras, N'lix, Fre;;inals, Ginc^sl^u•,

Gratallops, I,a Cenia, I.loá. La Figuc-

ra, VIasroig, ^Iiravet, 11o1á, Montroig,

Yauls, Ribarroja de F,hro, Torre clel
I^apañol, Torroja, Vilaseca, Vilell,, Al-
ta, Vilella Raja y Viriols.

I'roi^incia de 7'c°r^^el

'Pudos los olivares de los lr^rmi-
nos municipales clc I^ oz-('alancla ^^

Valderrobres.

2.^ Las Jefattuas Agr'onúmicas de-
lerrninarán las fechas en que debe
procederse por las Hermandades Sin-
dicales de Labradores v Ganadc^ros a
la colocacicin de mosqueros, a fin de
conocer el momento de la apariciún
<lel insecto, así como <iarán las deh?-
das instrucciones sobr^e ctimo deben
realizarse estas operacinnes. Los mos-
clueros se cargarán con hifosfato ar^^ú-
n:co al 2 por ]00 disuel;^ en agua.

3.^^ Inmediatamente de^pués dc la

caza de las pr^meras ntoscas ^' en el

momento que determinc la .lefatrn•a

Agroncímica interesada se iniciarán

los tratamientos empleando tmo de

los siguientes procedimicntos:

al Por medio rle cebos envenena-
dos n hase cie productos fosforados
autorizados de haja t^xicidad, que se

emplearán al O,G por lOt) si se trala
<ie emulsione^ rlel fi0 por 100 de ri-

^luera en prmcipio acti^•u, aitacliemio
melara de azucarería al ^l por lUU ^^
proleína hidrolizahle al 1 pnr IUtI.

('bn este procedimienlu se pulvc^ri-
zará tma pecluefia superl`.cic^ dc L•r par-
te del árbol, la oricntacla al nte<liodí.,
(de uno a dc,v melros cuacira^lc^sl, c1e-
biendo repetirsc el tratun,icnlo cada

diez días.
b) I'or medi^ dc cehos c^n^•enena-

clos a Ira.:e cle ^lintc•lil-mc^til-mc^rcaptc*
nletilfeuil-t:ofosfafo del Sl) pu,' Il)U de
riqueza al 11,O.i por IUIJ, ailndienciu
melaza cle arucarería ^1 por Int) )^ pro^
teína hidrolizahle I por lUU c, pro-
ductos comerci<dcs atra^^cnlc^s.

Para esle Lp„ de cchos la sepura-
cicín de los Iralamienlc,s scrfi de vein-
ticinco días.

c•i I'or rnc^clic^ cle pul^•rrirnc•ionr^

con <liazinón del -IU p^r 1I1t1 al 11,1:,
por 11)0. P;n tal caso los tratamieuln^
habrán de tinalirar c^l día 1 c1e oclu-
hrc, y s:empre, por lo me^nos, dos rne-
se^ antes de iniciar-ne la recoleccicín.

d.^^ (`uando los iratamienlo. ,e ren-
licen por c^mpresas indttslr:ales, c^stati
debcraíu estar inscrilas en el 1{egistro
correspondic^nte dc^ cualquier .lel'alu-

ra Agronótr^ica.

;,.^^ I•11 p:ersonal dr las .lefaturas

Agronúmicas inspeccionará lo, trata-

mientos, ,ya sean e.fcct^radus por los

prop:os ugricultores d:rectanu•nlc, I>ur

organismos sinclicales o por c^mpresas

indusU•:ales, ex:gicndo el czacto cum-

plimiento <ie las nurntas settaladas en

el aparlado Lercero de la presentc^ Rc^-

s^l^.tri^',:i

I^^,r las .lefaturas A^romímíc•as .c^
efectuat•á ]a comprobacicín cic^ Ic,^ rr-

sultados oblenidos c:n la cantpa»a.
cornpartíndolos, cuanclo ellu sea pusi-
ble, con los Qe zonaa prc)simas cluc^

no ha^an sido lraladas.

(i.^ Las Jefaltu^as A,^;ri,núrnica^,

tma vc^r retlnidoti los datc,s cle la c,un-
paña sobre superfic^es y número de
pies tratados ► material Y pruductos
empleados, así cu^nci dc los resulta-
dos de las comprc^l,ai•i^,nc^^, elc^^^ar.ín

tma J{emoria sobre la cainp;nla, ctuc
deherá obrar cn poder de esla 1)irec-
cibn General en el plazo clc do^ ntc^-
scs, a partir de los ídtimos tr:,l,;i,ic,^

efectuados.
7.^ lle acuerdo con lo cí!•pur^^u en

el apartado primero de lu t)rclen dcl

Jtinisterio de AgriculWra de lo dc
ma^o de ]962, la cnmpafia .erá auxi-
liada por esta I^ireccicln C;encral con

el valor del :,I1 por lrn1 ^1e Ins prn^iuc•-
tos con^ttmicln.^;.
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BOLETIN OFIC IAL
DEL ESTADO

(`uurenlr:^ciún Parcelaria

hn el «Boletín Oficia]» del 27 de Jtt-

nol de 1964 se publica otra Orden de1

citado Mínisterio y fecha 1 de junio

de 1964, por 1a que se aprueba el plan

de mejoras territoriales y obras de la

zona de concentración parcelaria de La

Vid de Ojeda (Palencial.

^[e;juras crtructurales dC las esplotaeio-
nen trlsner:ac;

Orde^n del Mínisterio de Agricultura.

fecha 17 de Junio de 1964, por :a que

se prorroga la vigencia de la de 25 de

Junio de 1963, sobre mejoras estructu-

rales de las explotaciones trigueras.

(«B. O.» de^1 26 de Junio de 1964.)

En el «Boletín Oficia:» del :13 de ju-

nto de 1964 se publica otra Orden del

Ministerio de Agricultura, fecha 1 de

Junio de 1964, por la que se fija la

unidad minima de cultivo â la unidad

tipo de aprovechamiento en las zonas

de Burbáguena (Teruel), Castílliscar

IZaragoza), Almenar (Soria), Coscurita

(Soria), Cubo de 1a Solana (Soria), Es-

pejón (Soria), Jaray (Soria), Layna (So-

ria), Tardajos de Duero (Soria), Tor-

desalas (Soria), Torreandaluz (Sorial y

Valderrodilla (Sorla).

En el «Boletín Oficial» del 30 de ju-

nio de 1964 se publica una Orden del

citado Departamento y fecha 1 de Ju-

nlo de 1964, por la que se fija la uni-

dad mínima de cultivo y da unidad ti-

po de aprovechamiento en las zonas de

Bercial de Zapardiel, Canales, Cis`.a,

Constanzana, EL Ajo, Horcajo de ias To-

rres, Mamblás, Padiernos, Rasueros, Rio-

cabado, Salvadiós, San Cristóbal de Tra-

bancos y San Juan de la Encinilla, to-

das ellas dc Ia provincia de Avila.

En el cninmo «Boletin Oficial» se pu-

blica otra Orden de1 mismo Ministerio

e idéntica fecha, por :a que se aprue-

ba e1 plan de mejoras territoriales y

obras de la zona de Requena de Cam-

pos (Palencia).

Vnpliacldn dcl pl:uo fiJado p;ua la cotn-

pra d^^ qceite de ullva por 'a ('otuisaría
(;rner.tl de Ab:avtecimiento, y Traus-

INrrtcw.

Orden de la Presidencia del Gobier-

no, fecha 23 de junio de 1964, por la

que se modifica la de 10 de enero de

1964, amp'.iando el plaz.o fijado para la

compra de aceite de oliva por ]a Comi-

saría General de Abastecimientos y

Tranportes. («B. O.» del 23 de Junio

cíc: 1964. )

En el «BOletín Oficial» del 3 de ju-

lio de 1964 se publica ]a Circular 10i64.

de la Comisaría General de Abasteci-

mientos y Transportes, fecha 26 de Ju-

nio de 1964, para dar cumplimiento a

lo dispuesto en '.a Orden anterior.

\Ialadcru. industrtaliv

Resolución de la Comisaria General

de Abastecimientos y Transportes, fecha
16 de Junio de 1964, por la que se

hace pública la segunda relacíón de

mataderos industriales autorizados para

desarmllar la campaña de ampliación

del sacrificio de cerdos de capa blanca.
I.<B. O.» del 26 de junio de 1964.)

Industrias productoras dc mtwluti y con-

centradoti

Orden de1 Ministerio de Agricu:tura,

feclla 34 de junio de 1S^64, por la que

se establece la localizac:ón y caracterís-

ticas técnicas y dimensionales de ias

industrías productoras de mostos esté-
riles y concentrados due de=_een aco-

gerse a los beneficios del D. 2.129; 63.

de 24 de julio de 1963. («B. O.» del

27 de Junio de 1964.)

l'omercJo de cafí•

Circular número 9 6^t, de la Comi=c^-
ria Generad de Abastecimi^entos y Trans-

portes, fecha 26 de junio de 1964. so-

bre e'. comerc:o del café. («B. O.» del
'l7 de junio de 1964 )

En ei «Boletín Oficial» del 'l de ju-

lio de 1964 se publica la Circular 9 bis

de la Comisaría General de Abasteci-

meintos y Transportes, fecha 1 de ju-
lio de 1964, por la que se modifica el

artícudo 9.^^ de la Circular anterior.

Vía^ pecuariav

Orden de'. Ministerio de Agricultura.

fecha 1 de junio de 1964, por la que

se aprueba la clasificación de las vías

pecuarias existentes en el término mu-

nicipal de Consuegra (Toledo). («Bole-
tín Oficiala del ^9 de Junio de 1964.)

I)enominaciúu de oriKen u('ur(fien:u,

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 30 de mayo de 1964, por 1a que

se deroga el apartado d) del artículo 13
del Reglamento de la denominación de

origen «Cariñena». («B. O.» del 9 de

julio de 1964.)

llueso.5 de itnpurtaofún

En el «BOletín Oficia]» del día 10 de

julio de 196^t aparece una correcrión de

ca•ratas de :a Orden de 30 de mayo

de 1964. por la que se establecen los

requisitos de calidad y sanidad nue de-

be^n reunir 1os quesos de importación.

iA[o..c;i del ollvo

Resolución de :a Dirección General

de Agricultura, de fecha 22 de Junio

de 1961, por la que se fijan las •r.onas

de tratamiento ob'.igatorío co^ntra la

mosca de1 olivo. I«B. O.» del 10 de Ju-

lio de 19^64.)

I)crechuti rePUladuren

OrdenES de1 Ministerio de Comercio,

de fecha 9 de julio de 1964, por las

que se establece el derecho regulador

del precío de importación de la semilla

de cacahuete y aceite de cacahuete cru-

do Y refinado, de la cebada, del maíz

y de' :orgo («B. O.» de1 11 de Julio

de 1964.)

('one,entraclón Pareelarla

Decreto nítmero 1.919;"1964, de fecha

18 de junio, por el cual se deolara de

utilidad pública la concentración par-

celaria de 1a zona Anuvita-Nubilla-La-

sier.a iAiaval. («B. O.» del 11 d^ ju-

lio de 1964.)

Por Decretos de la misma fecha se

declara de utilidad pítb ica :a concen-

tración parce:aria de la zona de Villa-

luenga-Tuyó (Alaval. La Nava d^ San-

tiago lBadajoz). Monasterío de Rodi-

Ila (Burgos), Moradillo d^ Roa IBur-

gos), IBlesiarrubia (BUrgosl, Zarzuela

(Cuenca), San P^ed,ro de Villar (La Co-

ruña) , San Pedro de Ser ( La Coruña ).

Modino, Pesquera, Santibáñez de Rue-

da Y CarvaJal de Rueda ILeón). Be:e-

ña cSalamanca), A'alo (Soria), Naval-

caballo (Soria). Villaco (Vallado:idl.

Castroverde de Cerrato (Vallado'idi.

Valdearcos de la Vega (Valladolid), San-

ta María de la Vega (Zamora) y Cota-

nes del Monte iZamora).

F'Inr,th tnn,jurables

Decreto 1.937^1964. de 18 de Junio.

por el que se modifica el P:an de Me-

joras de :a finca «Cabafieros», en los

términos de Horcajo de ]os Montes, A!-

coba de los Montes. Navas d^ Estena y

Retuerta de1 Bullaquc (Ciudad Rea' 1.

due fue declarada como manifiestamen-

te mejorable con fecha ZS de enero

de 1954. ^:^B. O.» de1 11 de Julio de

1964.1

Kepubl;tclún for;rtal

Decreto 1.938/1964, de fecha 18 de

junio, por el que se declara la utilidad

pública y necesidad de urgencia de la

ocupaoión, a efectos de su repoblación

forestal de los montes que forman la

cuenca del río Cámaras, de 1os térmi-

nos municipales de Azttara. Herrera de

dos Navarros y Villar de 'os Navarroti.

de la provincia de Zaragoza.

^lO^)
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^lo^io de. u^^a

En el «Boletín Oficial» del 13 de Ju-

l1o de 1964 aparece una corrección de

erratas de 1a Orde^n de 24 de junio

de 1864, por la que se establece la lo-

calización y características téanicas Y

dimensionales de las industrias produc-

toras de mostos estéri:es Y concentra-

dos que dese•en acogerse a 1os benefi-

cios del Decreto 2.129i 1963, de 24 de

Julio.

Centr:^les Lecheru.

Orden de la Presidencia del Gobier-

no, de fecha 8 de junio de 1964, por la

que se aprueban los precios y márge-

nes comerciales para 1a leche higieni-

zada por 1a Centra.l Lechera de Vigo

(Pontevedra), adjudicada a la Entidad

«Lacto-Agrícola Rodríguez, S. A.». («Bo-

letín Oficiad» del 15 de julio de 1964.)

Por otras dos Ordenes de .la misma

fecha se declasan desíertos los concur-

sos de Centrales Lecheras en Cáceres

(capital) y en Baracaldo. («B. O.» del

lb de julio.)

1'eríudo; dc caza

Orden de1 Ministerio de Agricultura.

de fecha 13 de julio de 1964, por la que

se fijan los períodos hábiles de caza

en todo el territorio nacional y 1as ve-

das especíales que se establecen o pro-

rrogan pasa la campaña 1954-65 e^n dis-

tintas zonas o provincias. («B. O.» del

16 de julio de 1964.)

Precios del lúpulo

Orden de1 Ministerlo de Agrícultura.

de fecha 7 de julío de 1964, por la que

se fijan los precios del lúpwlo en 1a

presente campaña. («B. O.» del 16 de

Julio.)

Ulrecelón de la Rscuela de Perkos :\grí-

colas de Mudrld.

Grden del Ministerio de Educación

Naclonal, de fecha 1 de Jtrnio de 1964,

por la que se nombra Dírector de la

Fscuela Técnica de Perítos Agrícolas de

Madrid a don José María Soroa y Fla

na. («B. O.» dei 16 de Julio.)

Conr.unSO pa^ra Ingenleros agrónomos

Resolución de la Dirección General

de Colonizacíón, de fecha 8 de Julio

de 1864, por la que se convoca concur-

so pasa proveer tres plazas de Inge^níe-

ros agrónomos en el Instituto Nacional

de Colonizacíón. (aB. O.» de.1 16 de Ju-

]lo.)

Derecho5 reguludorets

Ordenes de1 Ministerío de Comercio,

de fecha 15 de Junio de 1964, por las

7ue se estab!ecen los derechos regula-

dores del precio de ímportacíón de ]a

cebada, maíz y sorgo. («B. O.» del 18 de

julio de 1964.)

Conservaclún de sue;os

Orden del 20 de mayo de 1964, por

1a que se aprueba el Plan de Conser-

vación de Suelos de la finca «Guadal-

mena», del término municipal de Se-

gura de la Sierra (Jaéni. 1«B. O.» de:

::J de julio de 1964.)

En el mismo Bo'etín aparece otra Or-

dcn de igual fecha y asunto, referente

a las fincas «Los Almendros», «Los Tor-

cales» Y«El Coto», del término muni-

cipal de Los Villares, también de la pro-

vincia de Jaén.

1'erito aKríu^la y :1}'u(lante de ^toutev

R=so'ución del Presid^ente de 1a Dipu-

tación Provinciai de Guipúzcoa, de fe-

cha 8 d^ julio de 1964, por :a que se

convoca concurso libre para la provi-

sión de una plaza de Perito agrícola y

otra de Ayudante de Montes, adscritos

a la Seceión dz Catastro d^ dicha Dipu-

tación. c.cB. O.» de: 21 de ju'io de 196^.)

UlreccJón de la Evc+uela de lugenierr>N

:lgrónumus de Córdoba

Orden de 16 de Jul:o de 1964, por la

que se nombra Comisario-Director de .la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Agrónomos de Córdoba a don José Ruiz

Santaella. (aB. O.» del 22 de ju:io de
1964. )

:1lbergues p:ua e'. ganado

Orden del Mintsterio de Agricultura,

de fecha 12 de junio de 1964, por la

que se aplica e.l Decreto de 8 de enero

de 1954, sobre construcción ob'igatoria

de albergues para e.1 ganado lanar en

varias fincas situadas en la provincia

de Jaén. r«B. O.» del 22 de Julio de

1964. )

Coneentraeióu p:^rcclari:r

Grden del Ministerio de Agricultura,

de fecha 15 de Junio de 1964, por la

que se aprueba la segunda parte del

Plan de mejoras territorlal^s y obras est

1a zona de co^ncentraclón parcelaria de

Nogales del Pisuerga IPalencial. c^:cBo-

letín Oficia:» del 22 de ju'io de 1964.1

\'ías prr^uariah

Orden del Mixiisterio de Agricultura.

de fecha 17 de julio de 1964, por ]a

que se aprueba la clasificación de las

vías pectlarias existent•es en el término

municipal de Tardajos del Duero ISo-

ria). («B. O.» de^l 22 d^ julio de 1964.)

I:íbrica:^ de harinas

Orden de :a Presidencia del Gobierno

de fecha 20 de julio de 1964 por 1a que

se fija el coeficiente de reducción para

que .las fábricas a:as que se refiere el

artículo 1.^^ del Decreto-Ley 4/1963, de

14 de febrero, puedan ofrecer la amplia-

ción o concentración de sus instalacio-

nes. («B. O.» de 23 de julio de 1964.1

(:anarlo dc ccrd:r

Ordest de la Presidencia del Gobierno

de fecha 2 de julio de 1964 por la que

se regulan 1os precios en producción de

la especie porcina para 1a campaña 1964-

65. («B. O.» de 23 de ju:io de 1964.)

Aceltcv dc ollca

ll,e.tiolución de ]a Direcciciai Gencrad c1e

Comercio Exterior de fecha 3 de Julio

de 1964 por la que se modifica líl clu-

siricación de aceites de oliva objeto de

exportación. («Boletín Oflcía.l» de 'l3 de

julio de 19fi4,)

C:ricwiráUcos de H;^cuelas '1'éeuiea^
Su^•riores

Orden de1 Ministerio de Educación Na-

ciona; de fecha 16 de Junlo de 1964 por

la que se abre nuevo plazo de admi-

sión de aspirantes a la Cátedra «Mecít-

nica fundamental y aplicada (primer

ariol Y Física (iniciación)», vacante en

la Escuela Técnica Superior de Ingení<:-

ros Agrónomos de Valencia. («B. O.» dc

23 de julio de 1964.)

En el misrno «Boletin» aparece unn

Orden análoga en relación con '.a Cáte-

dra de «TOpografía, Geodesia Y Astro-

nomía», vacante esi la propia Escueda.

:UbcrKUi^ Uara cl K:uu(do

Orden de1 Mínisterio de Agricultura

dc fecha 12 de junio de 1964 por la quc

se aplica el Decreto de 8 de encro dc

1954 sobre construcción obligatorla de

a.lbergues para ganado lanar e^n ftncas

situadaa en la provincia de Sa:amanca.

c«B. O.» de: 23 de ju;io de 1964.1

Orde^n de1 Ministerio dc Agricultura

de fecha 12 de Junio de 1964 por ,la quc

se aplica el Decreto de 8 de enero de

1964 sobre construcción ohligatoria de

aLisergues para el ganado lanar en flncas

situadas en da provi^ncia de Seviila.

(«B. O. a de ^4 de J ul io de l 964. )

Orden de1 Ministerio de Agricultura

de fecha 26 de junio de 1964 por la que

se ap:ica el Decreto de 8 de enero de

1954 sobre construación obligatorln dc+

a:bergues para el Sanado lanar en fincas

situadas en las provincias de Avila, Ba-

dajoz. Cáceres Y Ciudad Real,

Ordcn de 'l6 de junio de 1964 del Mi-

nisterio de Agricuaura por la que se

aplica el Decreto de 8 de enero de 1954

sobre construcció;n obligatoria de albcr-

gues para ganado lanar en íincas situa-

das en :a provincia de Córdoba. («BOIc-

tín Oficia.L» de 27 de julio de 1964.1

\'íah peeuarla.

Orden de 17 de junio de 19^64 dcl MI-

ni;tcrio de Agriculttlra por ia due ^c

apru^eba .la clasificación de :as vías pe-

cuaria., existentes en el término muni-

cipal de Yé:amos de Abajo, provlncia d:

Gna^dalajara i«B. O.» de 23 de Julio

de 1964.)

Ordci: del Ministerio dc Agriculttua

dc fecl^^a 17 de junío d^e 19(i4 por la quc

se aprueba la clasificación de las víati

pecuarias exi5tentes en el térmíno mu-

nicipal de Chumlllas, provincia de Cuen-

ca. ( «B. O.» del 27.1

J^n



Problemas de herencia en relación con un inca-
pacitado.

Un suscriptor de Albacete.

Habiendo fallecido una madre viuda, dejando
tres hijos mayores, uno d^ ellos inccpacifado, fie-
ne otorgado testamento en el cual nombra adba-
cea, con facultades incluso para entregar Iegcdos,
nombra tcmbién tu^lor áel incapacitado a uno de
lo ► otros dos hijos y mejara al incapacitado en
i^na cuarta p^rte d+e sus bienes, y después, en el
resto de los mismos, a partes iguales enfre los
tres. A todo esto se opone el ofro hijo que no es
nombrado luíor del menor, manifeslando su de-
sea de que todos los biencs correspondientes a
su hermano incapacitcdo deben ser distribuidos
por parfes iguales entrc los dos hermanos, aun-
qw^ sólo sea parc admínistrarlos y llevarse al her-
mano incapaciíado entre los dos por meses.

Por todo esto esp^ro que me aclaren lo si-
guiente :

I." il/ebiendo un tutor festam^entario y un al-
becea, al proceder a practicar la partición es pre-
ciso declarar la incapacidad de aquél ante eI Juez
Municipal para que éste nombre de^fensor de di-
cho incapacitado, 0 6asta con el albacea y tutor
ieslamenturio, y estando nombrado éste futor pro-
cede formcr el consejo de familia para eI caso
de tener neecsidad d'e enaj^nar o permufar bienes
del incapacifado?

2." Si el iutor no fuv.era lo sufici^er^lfe para
alirrnenfar al incapacitada con las frutas de los
bienes del mismo, rqué le cab_° hacer entonces?,
r^currir al otro hermano para que le preste ayuda
pera el sostenimiento d'^1 mencionado hermano 0
^n caso de necesidad vcnder parte de sus bienes
para la debida atención de1 mismo y, en tal caso,
^ hería f clfa la conformidad del hermano no tutor?

Por io.^o lo expueg:o, espcro una clara orien-
tación con lo procedente a este respecfo.

1.° No puede existir tutor de un incapacitado, en
tanto no exista una declaración judicial de tal inca-
pacidad, po^ cuya razón es indispensable el obtener-
la, demostrando las causas de la misma, a tenor de lo
que estab^ecen los artículos 199 y siguientes del Có-
digo ^;ivil.

Antes de declarar la incapacidad, los Tribunales
oirán al Consejo de Famil•^a y examinarán por sí
mismos al denunciado como incapaz, por cuya razón
es preciso que se designe por el ]uzgado 1Vlunicipal
el Consejo de Familia, en la forma que establece di-
cho Código Civil en sus artículos 293 y síguientes.

2." En el caso de que los bienes del incapaz no
fueran suf•:cientes para prestarle alimentos en la for-
ma que determina también el Código Civil en sus
artículos 142 y sigu:entes, en cuanto a la extensión
de los mismos, en tanto existan tales bienes, se pue-
den enajenar previo acuerdo del Consejo de Familia
con asistencia del tutor.

Unicamente al carecer el incapacitado de toda clase
de b:enes, entraría en juego el artículo 143 del Códi-
go C:vil, según el cual, los hermanos deben también
a sus hermanos legítimos, los auxil:os necesarios para
la vida, cuando por un defecto físico o moral, o por
otra cualquier causa que no sea imputable a la ali-
mentista, no pueda éste procurarse su subsistencia.
En estos auxilios están comprendidos, en su caso, los
gastos ind-:spensables para costear la instrucción ele-
mental de una profesión, arte u oficio.

Entiendo que la participación de los bienes de la
madre, al intervenir un menor, por acuerdo del Con-
sejo de Familia, debe ser sometida a la aprobación
judicial (resolución de la Direcc:ón General de los
Registros de 3 de mayo de 1946).

^1. 908

Mauricio García lsidro
AboqrLd^
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CYANAMT I Y1 ^

MALATHION '
INSECTICICA

DEF/ENDE S US NA RA NJA S

DE LAS PLAGAS

VD., AGRICULTOR, conoce perlectamenle los peliyros que
acechan a sus naranjas: MOSCA DEL MEDITEF2RANE0,
COCHINILLAS. PULGONES, ACAROS. y que pueden deslruir
en breve tiempo la más espléndida de las cosechas Por eso,
Vd., debe utilizar M A L A T H I O N, r.l potente insecticida
de efectos comprubados e infalibles contra este tipo de
plagas.

VD., EXPORTAOOR, que ha hecho un gran desembolso, nece-
sita una fruta sana y vistosa. IDefienda su inversiónl Exija para
la prolección de sus naranjas el uso de M A L A T H I 0 N
i MALATHION no falla nunca !
Fácil aplicación -no lóxico para el hombre ni animales domés-
ticos- efectos duraderos. Triuntó en los EE. UU y triunfa en
EspaRa (como en el mundo enlero).

Solicite información a:

IMPORTADORES REUNIDOS, S. l.
Paseo de la Castellana, 13 - MADRID-1

'Marca ragistrada tla O'o-tl^meti^losloroditioato de tlietl^merca0tosuccinalo.

F'un^lación cle Mutua de Seguros.

ti. G. O., Uranada.

Para la /undación y legalizcción de una Mu-
fua cle Seguros y algtín sisterna úe crédito, rqué
t^sr::ona o entidcd me recomiendan?

Las normas y requis'.tos legales para el estableci-
miento de una Mutualidad de Seguros se contienen
en la Ley de 16 de diciembre de 1954 y en el IZegla-
mento de Seguros, aprobado por Decreto de 2 de fe-
brero de 1912.

Para el régimen de Seguros de Accidentes de Tra-
bajo, las Mutualidades están obligadas también a
cumplir los preceptos que señalan los artículos 92 a
101 del Reglamento-Ley de 22 de junio de 195G (ttBo-
letín Oficial del Estado>> de 15 y 18 de julio y 3 de
septiembre de 1956), que se refieren a la necesidad
de inscribirse en el Registro de Entidades del Minis-
terio de Trabajo y al cumplimiento de determinados
requisitos para tal inscripción.

La Ley 143/1963 de 18r]e diciembre (t^B. O. de; Es-
tadon de 30 de diciembre), sobre Bases de la Segur.-
dad Social determina, en su disposición transaoria 7.",
que, desde la publicación de dicha Ley, quedan en
suspenso las facwtades del Ministerio de Trabajo de
autorizar a las Mutuas Patronales para la gestión del
Régimen de Accidentes del Trabajo hasta el mo-
mento en que se d:cten las disposiciones reglamenta-
r.as correspondientes.

1 , talt^)

Franci.co Alférez
Ingeni^^ro ;tHri^notno

I^aloración de maquinaria usacla.

Suscriptor núm. 1:3.74:;.

(.•on el fin de liquidar una camunidad de óic-
nes, y en nucsiro deseo de hacer Ics co.as lo
más juslt'as y equitativas /^osibles ^ara yue na

die salga lesionado en sus interes^s, í^cngo el

gusto de dirigirme a esa Reoista con el deseo
de que me digan en c,ué Jorma debemos ualo-
rar una cosechadora auto^. ro[,ulsada, cuyo mo
tor hay qu^^ arrancarle con gasolina y más tarde

se le >,asa a^eiróleo agrícola, que es el carbu-
rante con que trabaja. L_a máyuina costó /^ese-

tas 235.000, tiene dos meiros setenta cenkímetros
de cort^ y fue adjud'icada por el Ministerio dr
Ag'ricultura el año 1955.

Asimismo, hay que valorar fambién dos trac-
tores. Uno f ue adjudicado ^or el Ministerio ha-

cia el año 1947. Era de' gasolina, que más tardle

se le ruso un uaporizador ^ara consumír ^etró

leo agrícola. El otro tra ►tor se adquirió ^or com-
rrc libre, también era de gasolina y también se

le adap{ó ua/^orizador rara usar ^etróleo agrí

cola. No recuerdo la fec,ha de adquisición exac-
tamenóe, ^ero debió ser a los cuatro o cínco

cños de adquirir el r^rimero.
Crao que hay unos coe/icienfes de de^recia-

ción, como ocurre con los coches, en los que
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^>^;^.'^.-K^.-Tr^`-r^►Y?%,Rj
^^ t^ ^Y^ic , i`,i,.^..+-^'• r.v,T•:r

- ^- -^i`.i. i"^^.. ti..t^^.... ^.,^!'.r ^.:^"Á,^^ ^ ^.:--.^1 ^. í^_ r.^ ó ?

se estima más la f echa de matriculación más

que el trabajo, aparte dle otros co^eficientes, ^or

atros conceptos. ^Serían tan amables que me

indicaran los tantos por ciento de de^reciación,

coacepto por concepto, de cada uno de estos

a/^aratos?

No es fácil va'.orar las máquinas sin ver
en que se encuentran. Unas normas muy

podrían ser :
Cosechadora.-Siguiendo el método de

el estado
generales

amortiza-

ción de cuotas fijas y admitiendo catorce años de vida
út:l para dicha máquina, así como un valor residu:^l
del 10 por 100, el coeficiente anual a aplicar es el 6,43
por 100.

6,43 X 9 años de uso = 57,87 por 100 del valor de
compra ya amortizado, es decir, 135.994 ptas. Luego
el valor actual de la máquina es : 235.000 - I 35.994 =
= 99.W6 pesetas.

Tracfores.-El precio de :os tractores en sí oscilará
de 5.000 pesetas para el más moderno a 3.000 el más
antiguo. Con independencia se valorarán aquellos
elementos incorporados recientemente.

Nota.-En :os números 363 y 364 de AGRICULTU-
RA podrá hallar el consultante una ampl:ación de los
diferentes métodos de amortización
agrícolas.
d.9lU

de las máquinas

Red'acción

Petición de pastos presentada por nueuos
deros.

El suscriptor ifi.Hll.

co^v

babcock
v^ ^^ D^ PONE
^iPONEDO^Q
g^^lQ^ PONE

^^ .

A.
t^
k

R
gana- ^ GRANJAS

Aquí, en este término, hay ganaderos que,
como sabran, lo son ^or ser dueños de una cAR-
TPLLA GANADERA y nadte más qu^e ellos pueden
tener ganado, y como se heredan d^e padres a
hijos estos derechos, los que no lo somos
tenemos que conformar con una res que
quieren 1levar a medias como recom^snsa
sí algtín daño nos .hacen con sus rebaños.

nos
nos
/^or

A r.,esar de que en esfa comarca /^ara tener
ganado hay que tener, como digo antes, CARTI-
LLA DE GANADERO, y el qu^ la tiene no la suelta,
hay alguna forma o existe alguna Ley que nos
am^are para ^oder conseguir que los cuarenta
uecinos que componemos esta pedanía por en-
tero podamos disfrufar de esos beneficios.

Exisbc alguna Ley común a toda Es^aña, o
esa Ley es parcial a cada provincia, rCabría que,
juntando o reuniendo cíerta cantidad de hecf'á-
rcas se podría alcanzar algún derecho? Des^eo
saber si nos ampara alguna d'is^osición y si te-
nemos algún derecho a conseguir ^asfos para el
ganado, dígame dónde debemos dirigirnos y en
qué época es la más pro/^icia y qué es lo que
que tenemos que hacer en cuyo caso, y a este
respecto y con tal mai'ivo, les agradecería me
mandaran un borrador modelo de instancia ^a-
ra dirigirnos. O habría que constituirnos en C^oo-
/^erafiva ^+ara conseguir estos derechos, de fodas

^.^^^i ►̂?^:^ ^:^^IDORAS R ^•^ ^i^•„ti
^ w.ç:^ ^^

`^r''^AVICOIA BIYC.S.A^^
^^' Benito Gutiérr.ez, 31 ^

Madrid ^
^ ^.. a

'~ ^^^`^ LU) IAnIU)Alt) ^r,^^

^^^RONCESVALLES `^.. Turia, 14 - Sevilla ^` x ^.
^ Benito Montañana, 25 ^S^

- Zora oza ^,^- ^ ^ .. ,r^^ 9 ^,.,^^±;F';►T;'_t^ ^`^^^ w^
i ^r_ ^

1
^^^^ ^ #^^ DIEGO MINA .^yz f

^^* Huarte - Pamplona .:^ ^^+
cy ROCA SOLD^^. , _, EVILA. S.A. ^

^^:^:^.^_a;:„.,.,-^;+^-^►̂ Aportodo 15 Reus ':
^ _._.

GRANJA PUJb
^. Villanueva y Geltrú

^^^ ^ ^^CORBLASA ' ^, ,^,,,^;^^„^, k,
Vallodolid Jt^ yr

'S .^

>^^ ,^EsT . A

r̂,



NORSK HYDRO'S HANDELSSELSKAP A/S - Villanueva, 13 - MADRID
Represenianies en provincia^:

AVILA, SORIA, SEGOVIA, ^^UADALAJARA, VA7^i.AiuILID, BURGOS, PALENCIA, SANTANDER:
Don Leopoldo Arroyo, Cervantes, 32-Segovia. ANDALUCIA: ITon Antonio Baquero, Angel Ganivet, 2-Gra-
nada. ARAGON, LOGR01^0, NAVARRA y VASCONGADAS: Don José Cabrejas, Genera] Mola, 17-Zara-
goza. CATALUI^A: Don Xavier Matas Pérez, Ausias March, 37-Barcelona-10. EXTREIVIADURA, LEON,
ZAMORA y SALAMANCA: Don José Garcfa Sant3lla, Dr. Piñuela, 2-Salamanca. VALFNCIA, ALICAN-
T)61, CASTELLON, MURCIA, ALBACIIrE y CUENCA: Don José Guinot Benet, Av. Barón de Cárcer, 'l4
Valencia. ASTURIAS y GALICIA: Don Angel López Lois, General Mola, 60-Carballino (Orense). SANTA
CRUZ DFil Th7NIIR,IFE: Don Ramón Castilla Castilla, José Murphy, 4-Santa Cruz de Tenerife. LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA: Don Saturnina Bravo de Laguna Alonso, Herrerfa, 11-Las Palmas
de Gran Canaria. BALFARFilS: Don Jaime Llobera Estrades, Costa y Llobera, 9-Palma de Mallorca.
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formas les agradecería me manden el Regla-
menf•o de Ley de Pastos, Hicrbas y Rasfrojeras,
mcdiante ^ago de su importe, que yo abonaría
en la forrna que lo deseen.

Cuanto se refiere a] aprovechamiento de pastos,
hierbas y rastrojera^, se rije por lo dispuesto en el IZe-
glamento aprobado por Decr^to de 8 de enero de 1954,
en cuyo artículo 1." se dice que esta clase de aprove-
chamientos se regirán por las dispoisc^ones de este
Reglamento y por las normas consuetudinarias basadas
en características comarcales, que serán recogidas en
las ordenanzas del térm^no municipal.

En su artícu^o 2." impone a los Cabildos Sindicales
que se atengan a lo dispuesto en las ordenanzas co-
rrespondientes al término munic'pal, que hayan s:do
legalmente aprobadas por la f unta Provincial de Fo-
mento Pecuario.

Es decir, que deben existir unas ordenanzas para
el aprovechamiento de los pastos, a las cuales han de
atenerse el Cabildo y los vecinos de la local'dad, pu-
diendo modificarse por so'.icitud d^rigida a la Junta Pro-
vincial de Fomento Pecuario, en virtud de acuerdo del
Cabildo, expresando los motivos en que se basa tal
petición.

Una vez redactadas las ordenanzas, se les dará la
eportuna public=dad mediante Edictos. que serán co-
locados en los sit'os de costumbre durante quince días,
período en que los vecinos pueden alegar lo que esti-
men conveniente, pero transcurriclo el plazo, y apro-
badas por la Junta Provincial de Fomento Pecuario,
son ob'igatorias.

En principio, el artículo 47 dice que no se admitirá,
en ningún caso, la inscripc:ón de nuevos ganaderos,
a no ser que sobren pastos de modo permanente en
el término.

Cualquier duda que pueda tener el consultante sobre
el contenido de las ordenanzas puede solventarla el Se-
cretario de la Hermandad, y si éste no se prestase a
ello, por la ,Junta Provincial de Fomento Pecuario que
existe en la capital de la provincia.

Mauricio García /sidro

4.911 Abogado

fmportadores cle motoguadañadoras.

ID. Jusé Ortiz, Yola dc Lena (Astttrias).

^^
^ut^i^

íVecesito me aconsejen sobre motoguadañado-

ras apropíadc-s pcra prados de montaña de no

fácil acceso, de ^ronunciada p^^ndi^enfe y de al-
titudes de 800 a 9d0 metros. También necesit'o

consejo sobre aparatos uolteadores y atro^ado-
res necesarios para completar la faena de reco-

I^cción de la hierba, índicándome, si ello es ^o-
sible, la dirección p•^sfal de fabricanfes de estas
máquinas-,h^erramientas, de uerdadera garanía,

Pretendo cdquirir una de estas máquinas para

mi seroicio personal, y quiero ^re^ararme con
tiem/^o, matiuo por el cual les ruego me confes-
tcn en cuanto les sca posibP^e, para ganar tiern^o
al tiem^o,

•
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MACAYA, S. A.
Representante exclusivo para Espafia de

CALIFORNIA CHEMICAL CO. ORTHO DIVISION

RICHMOND, CALIFORNIA (U. S. A. ►

FRUTICULTORES
Pt•oteged vuestros frutales con

ORTHOCIDE

m^^d.c^•n<^ ftingici^la a ha^c de CAI'TAN

VITICULTOIRES
Tratad ti-ucstt•os ^-it5edos con

ORI'HOCIDE u ORTHO PHALTAN

Y
ORTHOCIDE S .i-KO DUST

I'rote^;iéndolcs a1 mitim^^ tiempo del
.11ILllIU Y OIDIUM

C^^ntr^i el ^Iiltliu de patata y t^m^ate

ORTHO PHALTAN

('umlr^tii• l^i l^o<lrcdumbr^^ dc la uva con

ORTHOCIDE

('^mtr^i las l^la^;^a^ del ^il^^xlón utilice

ORTIIO ENURIN

1'^ira l^rc^^^c^nir 1^^^ atacluc^s ^lc ar^uia roja
UtIIIC(' lEl nl(%('^^l

TEDION-llII31tOM
0

TEDION-DELNAV
^^un ^^1 niínim^> n^^iiucrc^ ^1^^ tratai»icntos

CENTRAL. - BARCELONA: Vla LayetaTla, 23.

SUCURSALES. - 1VIADRID: LOS Madrazo, 22.

`%ALENCIA : PaZ, 2ó.

SEVILLA: LU1S Montoto, 18.

LA CORUÑA : P.° de Ronda, 7 al 11.
MáLACA : Tomás Heredia, 24.

ZARACOZA: Escuelas Pías, 6.

Depósitos y representantes en las principales
plazas

1luchos de los anunciantes de AGRICUL^I URA
q•c: son importadores de maquinaria agrícola, pue-
^ cn ofrecer motoguadañadoras extranjeras.

^^os fabricantes nacionales que se dedican a esta
especialidad, bajo licencia extranjera, son :

Agria Hispania, S. A.-AMOREBIETA (Vizcaya • .
Hako. M. l. A. S. A.-Paseo Turrull, I. BARCE-

LONA (6).
Talleres Olma.-DURANGO (Vizcaya).

4.912

Eladio Aranda flcredia
Ingcnicro ugrónomo

1 n f ormación sobre la veza villosa.

Un vecino de Orgaz.

Se de^seao saber, en relación con la veza ^^ui
llosa^^, lo siguiente:

I. Epoca más conueniente de siembra.
2. Cantid'ad de semilla por Ha.
3. Si pued'e sembrarse en tierras arenosas en

las que se siembra algarroba y tam6ién trigo.
4. Qué ventajas tiene esa uariedad respecto

a rusticidad, producción, efc., sobre la ueza ^^co--
mún^,.

I. La época más conveniente de siembra para
la veza vellosa es la de otoño, cuanto más temprano
mejor.

2. En cultivo puro, si la siembra se hace a voleo,
se precisan 50-60 Kg de semilla por hectáreas ; pero
sembrando a máquina, en líneas espaciadas 60 cen-
tímetros, bastan unos 35 Kg ; mezclada con avenai
se deben sembrar unos 30 Kg por hectárea y 25 de
avena.

3. No es muy exigente en suelo. Puede sembrar^e
en terrenos arenosos, pero no es tan rústica como la
algarroba.

4. Las ventajas de la veza vellosa sobre la comnín
es que resiste más el frío, de tal modo que vegeta bien
en zonas donde se hiela de común. Para forraje, da
también más rendimiento que la corriente.

5. Las regiones donde se han obten^do inejores
resultados con la veza vellosa son las de Castilla la
Vieja y León.

4.913 Redacción

.Ayuda estatal para construir casa.

Explotación Agrícola Nualart, Orións (Ue-
rona)^.

Dessaria construir una casc para un ernpleado.

A t'al lin l^s agradc^cería me indica^en qué ayu-

das esiatales /^uedo solicitar y a dónde debo diri-

girme.

Los terminos de la consulta son tan vagos y los da
tos tan ^ncompletos que • esulta difíci] poder propor-
cionar una información concreta, Las construcciones

^^lfi
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rurales, en general, las viviendas para obreros en fin-
cas rúst.cas, pastores, etc., pueden ser objeto •de ayuda
crediticia por parte del Banco de Crédito Agrícola. Una
casa para un empleado, según los términos de la con-
sulta, puede quizá ser también objeto de ayuda por
parte del Ministerio de la Vivienda o del Banco de
Crédito a la Construcción.

Antonio Bartual
,{ gl¢ Ingeniero agrónomo

piedad y unos ueinticinco centímetros sobre la
de! vecino, el que me dice tengo que retirar di-
cho cordón a dos metros.

Fn «Arboriculfura Frutal>>, de E. Delplace, en
su tratado Distancia de los árboles a las propie-
dades vec^nas, dice que, según las ley^es en vi-
gor en Francia, se puede plantar un árbol frutal
a 0,50 metros d^^ la prapiedad uecina, si ha de
ser mant^nido a una algura máxima de dos m^e-
tros, y pone como ejemplo los grosolleros, cor-
dones de manzanos y uiñas.

^istancia de frutales a la linde.

Hermandad Labradores Sabiñán, Zaragoza.

L_cs ruego me aclaren qué hay legislado en
España sobre la planfación d^ frutalc-s.

El año pasado pusc una cerca a la finca de
alibustre, a treinta centímetros dc la linde y na-

die me dijo nada, pero este año he creído más

práctico y más producfivo hac°r la czrca con ^e-
rales enanos, formando un cord'ón, guiadas por
alambres, los que he puesto a se^°enta centíme-

tros de la linde donde el cño r^asado hice un

muro, después de haber alin: ado la tinde. Dícho

muro no rebasa el nivel de la tierra de mi pro-

EI artículo 591 del Código Civil prescribe que no se
podrán plantar árboles cerca de una heredad ajena
sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la
costumbre del lugar y, en su defecto, a la de dos me-
tros de la línea divisoria de las heredades si la planta-
c':ón se hace de árboles altos, y a la de 50 centímetros,
si la plantación es de arbustos o árboles bajos.

Todo propietario tiene derecho a pedir que se arran-
quen los árboles que en adelante se plantaren a menor
distancia de su heredad.

Esta limitación, señala el comentarista Manresa, tie-
ne su m.otivo en la naturaleza misma de los árboles,
cuyas raíces y ramas al extenderse, por terreno o suelo
ajeno, vienen a cercenar los usos y aprovechamientos

Por qué
los agricultores más progresivos prefieren el abono orgánico

Por en riqaeza en hmm^s: Más de díez veces superior al estiércol.

Por en calidad: La única turba española de estructura esponjosa y de cotización ínternacional.

Por an actividad bioló^ica: La TURBA-HUMER activa la vida microbiológica del suelo y es muy rica

en fitohormonas.
Por an accíón ffsico-quimica: Mejora y estabíliza la estructura del suelo. Regula su fertilidad y

actíva la nutrición.
Por eu estructura fibrosa: Actúa como una esponja, reteniendo el agua y]os abonos minerales.

Por su nayor eficacia: Demostrada en experiencias oficialmente controladas y comprobada por mi-
les de agricultores; máximos rendimientos y mejor calidad en los frutos.

Por sn economia: Es el abono orgánico de menor precio, y además economiza hasta el 30 por 100

en agua.
Por en consnno: Por todo ello es el abono orgáníco índustrial más acreditado y de mayor censumo

en España.

Solicite la

a cualquiera de las Delegaciones, Agencias, Representaciones o Depósitos de la extensa red Comercial de

S. A. CROS
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legítimos a que el dueño de éste tiene derecho. Real-
mente. tal ::mitación impide un verdadero ataque a la
propiedad.

A los efectos señalados, el Código distingue entre
arbustos, árboles bajos y árboles altos, y así como en
la diferenciación de arbustos y árboles es f'acilmente
conocida (arbusto es la planta leñosa, de poca altura,
ramificada desde la base, y árbol es la planta de tron-
co leñoso que se ramiñca a cierta altura del suelo), no
así la de árboles bajos y altos, que ni técnica ni vul-
garmente se conoce. Parece ser que los autores se in-
cl^nan a estimar como bajo al árbol que, por cualqu^^er
motivo, por cultivo o poda alcanza poca altura (alre-
dedor de I,50 metros, y alto al que sobrepasa de ésta).

Queda, por tan!o, a resolver en cada caso, por los
^I'ribunales, sobre la prueba oericial que al efecto se
haga, y conozco algún pleito de esta naturaleza que se
reso'vió considerando como bajo al árbol que sin poda
no podía crecer más del I,50 metros.

Respecto a la forma de medir la distancia, parece
aconsejable que se tome la existente entre el tronco
del árbol, por su centro, a la línea divisoria de la he-
redad, y tratándose de arbustos, desde el tronco prin-
cipal de arranque de la tierra.

Mauricio^ García I^sidro

4.917 Abogado

Exterminio de malas hierbas.

M. Gurriarán, Córgoro de Valdeorras
(Orense).

Las ruego me aconsej^en, en cl f^rreno particu-
lar, sobre firmas s^rias (p^uesfo qur en la mafcria
existe desgraciadamente de todo), produc^!'oras de
anticriptogámicos con ap'icación al e^xterminio de
las malas hierbas y zarzales, sin que estos pro-
ducfos causen esferilidad en el ti^rreno.

Para recomendarle productos herbicidas (no anti-
criptogámicos) que pueda utilizar en la lucha contra
las malas hierbas y zarzas es prec- so conocer antes
entre qué plantas cultivadas o de pastos se encuen-
tran éstas. Conviene, pues, que nos escriba aclaran-
do este punto, así como tamb'én y dentro de lo po-
sible, citándonos los nombres vulgares de las malas
iiierbas a,ue desea combatir.

La esterilidad del terreno, cuando se aplican her-
bicidas, sólo se produce en general al aumentar las
dosis normales recomendadas y siempre desapare-
ce en período de tiempo más o menos largo, que de-
pende, claro está, del producto usado, de la natura-
leza del terreno y del c^ima.

^.91h
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DISTRIBUIDORAS DE ABONO
^

La que el agricultor prefiere
y la más vendida en España

SOL.IC^TELA A SU OISTR^BU^OOR

La primera de las
distribuidoras de
abono del sistema
de platillos

Fernando Lópzz de Sagredo
Ingcuicro agr^nomo

nnA^CA REGiSTRADA

M O ^ E l. O S

AD 225.6

Cubre de abono 2'25 m.

AD 300.8

Cubre de abono 2'90 m.

AD 350-10

Cubre de abono 3'S0 m.

fabricada por ANDRES HNOS., S. A. z ARAGOZA

^ ^
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Negaliva a suministro de agua.

Hermandad de Labradores, Benicarló (Cas-
tellón).

Un grup•^ a?s agricultores de es+te término, af i-

liados a esta Entidad, nas consulfan lo siguiente:

El caso es quc un proy5ietario de vna explo-

tación agrícola que posee un pozo con su co-

rrespondiente caudal y grupo moto-bombc, uie-

ne suministrando de agua para el riego de sus

fincas respectiuas a un grupo de agricultores,

percibiéndoles mcnsualmenfe el importe de las

horas de riego, cobrándoles un mínimo, espe-

cialmente en inuierno, cuando rrrenos se riega;

el precio que /^ercibe a los agricultore^s es de

15 >,eseffas hora, además del mínimo.
Dicho propietario, después de uari•os años qtre

uiene facilitando el agua para el riego, ha de-

cidído dejar de suministrarles e! agua por que

dice la necesidad que fienc él de dicha agua y

porque, al parecer, quiere adquírir unas fincas
para conoeriirlas e7t r+e:gadio. Los agricultores

afectados no tiencn ningún con^írato medianfie

el que es haya obligado el propietario a sumi-

nistrarles el aQua d'e riego, únicament^ fienen

los recibas del pago de las horas de ri^ego, que
vienen heciéndolo así durante uarios años, quin-

ce o ueinte. El rropiefario comunica que como

no se comprometió nunca a fccilitar.'es eI agua

para riego, no se halla obligado a seguir facili-

tándo^ela. Los agriculfores af e^ctados, en su ma-
yor parte, uiuen del cultioo de sus i'ierras re^ga-

das por dicho pozo.

La apertura de pozos en terreno propio pertenece
al dueño del mismo, de acuerdo con !o que establece

la Ley de 13 de junio de 1879, que es la de aguas,
y su artículo 18 en relación con el 418 del Código Civil.

Por tanto, al no tratarse de aguas corrientes, el pro-
pietario del pozo puede convenir con sus vecinos la
venta del agua. med^ante un precio determ'.nado, sin
que esto constituya otro derecho que el que se derive
del contrato en sí, y al no ex^stir documento que com-
prometa al dueño del pozo a surninistrar el agua por
un tiempo determinado, no puede exigírsele que con-
tinúe con ur^ suministro al que no se ha obligado por
convenio expreso.

^.917

Mauricio Gcrcía lsidro
Abogad^^

1 nfornlación sobre cargadoras.

C. N. S., Torrelavega (Santander)^.

Tcnemos interés en unu información más am-
plia o relacionarnos en lo que .e refiere a su
Inf ormación Ex+Nranjera deI núm,^ero 372 d'e abril
de 19fi3, respccto a Gusti Fils: Cargadora Hídráu-
lica inde^endienfe (fo#o núm. 8), y Vuiglo: Car-
gadora de e;;tiércol (f oto núm. 25).

Para obtener la mayor información que desan so-

AG KIl'UL'l'l^R A

bre la cargadora hidrául'ca independiente y la car-
gadora de estiérco'., deberán dirigirse a las casas cons-
tructoras respectivas. Son :

GUSTIN FIIS.-5 Rue Carnot Charleville (Arden-
nes). Francia. Y VUIGLCI (Ets).-54 Rue Notre Dame.
Lorette (Loire). Francia.

En el caso de que de lo que se tratara fuera de ob-
tener informac^ón sobre la importancia y solvencia
de estas firmas, deberán dir'girse a:

Salón Internacional de la Machine Agricole. 95 Rue
Saint-Lazare. PARIS-9.

4 9í8

Guillermo Castañón
Ingenicro :cgrcSnatno

Fabricantes de aperos.

H. Caballero, Madrid.

Les ruego me inc.?iqucn fábricas en España de
a/^eros agricolas que usen discos, rejas, etc.

Son fabricantes de aperos, entre otros, los si-
guientes :

Ajuria, S. A.-Apartado 22, Vitoria.
Amodo, S. A.-^Apartado 472, Zaragoza.
Hijos de Angel Moreno.-Egea de los C.aballeros

(Zaragoza).
Lamusa.-Apartado 42, Huescs.
Lanz Ibérica.-Ayala, 48, Madrid
Manuel Barrio, S. A.-Almozara, 17-27. Zaragoza.
Manuel Morales Delgado.-Francisco Solís, 83,

Mancha Real (Zaragoza).
Sociedad Anónima de Construcciones Agrícolas

(S. A. C. A.).JCarretera de f erez, Sevilla.
Talleres Vigata Casinos.-Apartado 2, Tauste (Za-

ragoza).
V'daurreta y Cía, S. A.-Atocha, 121, Madrid.

^ 919
Eladio Aranda Hcredía

Ingenicro agrónomo

No perdáis tiempo y dinero
curland+^ las raíces ruítias, ctc., con pico, tnicn-

tras tluc

EL Af2K^ANC.^llOIt

DE6ROUSSAILLEUR
aparatu manejado a ntano. ha dem^tstrad^^ poder

arrancar st^]o >^ sin fatiba:

Malezas, matorralcs, rct<u1^as, viilas,
árh<,les y arbust^^s silcestrca, ctc.

Precio: 1.^70 pesetas, U^ansporte coniprendidt^.

Tened la curiosi^tad de c^^nt^cer este 5E\ tiAC10-
\A1. aparatc^.

Documentación gratuita:

P]stablecimientos LE DEBROUSSAII^LEUR

RF;Ii,FIAGUFT ^Lot) - FRANCI?

Teléfono 10. Saint Pr^jct.
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R/l7l,I UGRAFI A

MfJCRh 3E PRAIIERAS POfl^
5fEM8fl" EM El OE57E ESPAbOI,
EN COrt^iCiDNES DE Cl19RA
SEtdl•?AIU6 Y Sff,O•SUBNUMEIIII

MIRÓ - GRANADA GELA-
BERT (Luis). - Mejo-

ra de praderas por
siembra en el Oeste
español, en condicio-
nes de clinaa serni-
árido y seco-súbh2c-
^nedo.-Ministerio de
Agricultura: Direc-
ción General de Agri-
cultura.-Sección oc-
tava (Servicio de Me-
jora Forrajera y Pra-
tense).-Un volumen
de 21 páginas.-Ma-
drid, 1964.

Este trabajo se refie-
re a las mitades eccidentales de Cáceres y Badajoz,
gran parte de Huelva, zonas serranas de Sevilla y
Cáceres y los enclaves montañosos de los sistemas
Central, Oretano y Mariánico, en lo referente al
tipo climático seco-subhúmedo. Respecto al cli-
ma semiárido se ha incluido parte de las pro-
vincias de Zamora, Salamanca y Avila y las zonas
occidentales de Castilla la Vieja. En cuanto a cli-
mas y suelos se sigue.^ las directrices de Tamés y
en lo referente a comunidades vegetales, los estu-
dios de Rivas Goday.

En cuanto a los ensayos realizados por la Direc-
ción General de Agricultura nara la mejora de pra-
deras se han utilizado preferentemente en Zamora
y León, y sobre suelos silíceos, dactilo, fleo, ray-
grass, trébol violeta ,y trébol blanco. En las mis-
mas provincias, y en tierras calizas, se emplearon al-
falfa de secano (sobre todo la de Tierra de Cam-
pos), Agropyrum intermedium, esparceta, Vicia vi-
llose• y V. Cracca y guisante forrajero.

En las comarcas arenosas de Valladolid, Avila y
Segovia sólo cabe pensar, entre especies perennes,
en la Phalaris tuberosa, sembrada en primavera ;
de las anuales, las vezas indicadas, sembradas en
mezcla con cebada o centeno, mejora que también
puede recomendarse en la parte occidental de Ma-
drid y Toledo y en la oriental de Cáceres.

En la zona oeste de Zamora, g•ran parte de Sala-
manca, Extremadura, Montes de Toledo, Serranías
de Córdoba y Sevilla y la región del Andévalo, en
Huelva, el éxito verdaderamente esi^ectacular ha
sido con un trébol anual, el subterráneo, introduci-
do, en sus variedades mejoradas, uor el Instituto
de Semillas Selectas, en nuestro país el año 1951.
También es intcresante el trébol rosa. De grami-
neas, se han cnsayado la esUecie Lolium rigidum
V^%itnrnera, de fácil establecimiento pero excesiva-

mente ag^resiva para las restantes especics con las
que se mezcla ; y la ya citada Phalaris tuberosa,
además del híbrido "Short Rotation" (Lolium rigi-
dum x L. perenne).

En el trabajo que comentamos, después de indi-
car las características agronómicas de las especies
citadas, se recopilan las normas de cultivo y la for-
ma más conveniente de aprovechamiento de las
praderas formadas con algtma o algunas de las
plantas mencionadas. En cuanto a rendimientos en
peso vivo, se han logrado con el trébol subterráneo
hasta i:zcrementos de tres veces los conseguidos an-
tes con las praderas sin mejorar.

De la lectura de esta publicación se deduce las
posibilidade^s que ha_y de elevar el índice ganadero
de las explotaciones y lo acertado de las directrices
marcadas por la Dirección General de Agricultura,
a través de sus diversos organismos.

. • v ^
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Mi^aeraloyie des aryiles.-CA;L-

LÉRE ( S Í m O n n e) y HÉNIN

(Stéphane). Un volumen
de 356 págs.-Editorial Mas-
són.-París, 1964.

Geologie des aryiles.--MILLOT
(GE^org^es).-Un volumen dc
500 págs.^ Editorial Massón.
París, 1964.

Las arcillas constitu,yen des-
de la m.^s remota antigtiiedad

la materia prima de ciertas industrias. A través de]
tiempo, geólogos, mineralólogos, ingenieros, etc., sc
han i.do interesando por estos materiales y cada vez
se ha comprobado más su importancia, si bien ha
sido desde los años 30 cuando su estudio se des^lrro-
lló rápidamente al aplicársele todos los medios dc
que dispo;ne la ciencia mode•rna.

El estudio de las arcillas comprende dos fases:
primera, su determinación, y segunda, su origen y
evolución. La primera de las obras de quc ahora
nos ocupamos se refiere a la primera cucstión, ,y
la de Millot, al origen y evolución.

El trabajo de Caillére y Hénin describe las con-
diciones de empleo y las posibilidades de los mé-
todos fisicoquímicos utilizados. La descripción dc
las propiedades de los minerales de las arcillas vie-
ne aclarada con un glosario de más de cuatrocien-
tos términos con su respectiva definición.

El libro de Millot es una puesta al día de los co-
nocimientos modernos sobre el nacimiento y la evo-
lución de las arcillas, ampliándolos hasta la histo-
ria de la superficie de la corteza terrestre desde
la aparición de• las arcillas por alteración hasta su
desaparición por metamorfismo.

:>'^U
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VELÁ'LQUEZ Dínz (José).-Isidro LaUrador.-Un vo-
lumen de 243 páginas.-Granada, 1962.

Co.n el título que antecede, el ingeiZiero agrónomo
José Velázquez Díaz ha recogido en un volumFn
una variadísima colección de trabajos publicados
con su firma en "A B C", en "Ideal" y en la emiso-
ra de Radio de Granada, en cuya capital presta sus
servicios profesionales como jefe de la Jefatura
Agronómica.

En son de elogio, diremos que se trata de micro-
artículos, es decir, de condensar al máximo las ideas
para que no rebase cada uno la extensión de dos
cuartillas, por ejemplo, tarea dificilísima, como sa-
bemos por propia experiencia, ya que lo corriente
es necesitar seis o siete cuartillas para no decir ni
si.quiera tanto, pues, como le sucedía a aquel mal
músico, el tiempo se nos va en afinar. Velázquez, por
el contrario, tras un brevísimo exordio, centra in-
mediatamente la cuestión y va derecho al grano
de la idea fundamental, despreciando la paja de
ttna literatura de acompañamiento, totalmente in-
necesaria.

Se explica por ello el éxito alcanzado en esta
magnífica tarea de divulgación, ya que el agricul-
tor no puede perder su tiempo en escarceos y no
necesita el aliño de los conceptos, sino la pureza or-
todoxa de los mismos, pues a conveniente altura,
con un lenguaje sencillo-que es sinónimo de ele-
gante en su verdadera acepción-, tan lejos del tono
pretencioso o altanero como del chocarrero o bur-
do que suele,n emplear los escritores cuando se fi-
gttran que van a ser leídos por los agricultores, lo
que no siempre sucede.

José Velázquez, anduleando por los campos de su
amada provincia, ha hecho lo que pudiéramos lla-
mar una escarda al revés, o sea, ir buscando temas,
como quien arranca florecillas silvestres, francis-
canas y bellísimas, o sea, las flores por antonoma-
sia, en su verdadero papel, sin la hipocresía de la
rimbombante flor urbana, para formar con ellas un
ramo policromo, que ha conservado en la ma.ilo has-
ta su llegada a una ermita recoleta y lontana, en
donde se venera una imagen del Santo Patrón de
la agricultura, para dejarlas con unción ante su
altar.

Si.mbólicamente esto se ha realizado, dando el tí-
tulo de "Isidro Labrador" a esta obra, no obstante
referirse solamente en muy pocas páginas la vida
del más famoso de los santos de Madrid, modelo
de los labradores de todos los tiempos, como le ti-
tula el autor al frente de su obra.

Gnecín FeoxE (Rafael).-La calidad tec^iolóyica dc
los triqos cultivados en España. Coseclaa 1963.-
Publicación número 4 del Grupo Nacional Ha-
rinero del Sindicato de Cereales.

Se recogen los datos y comentarios del estudio de
la calidad de los trigos recolectados en 1563, enco-
mendado por el Grupo Nacional Harinero del Sin-
dicato de Cereales al Laboratorio Tecnológico de
Cereales del Centro de Cerealicultura de Madrid,
del Instituto Nacional de Investigaciones Agronó-
micas. En este estudio se han analizado 493 mucs-
tras, correspondientes a 44 variedades y proceden-
tes de 38 provincias diferentes.

Cada una de las muestras de trigo se ha sometido
a las siguientes determinaciones analíticas: conte-
nido en materias extrañas, peso del hectolitro, frac-
tura al cortagranos, índice de Pelshenke, contenido
en humedad, contenido en proteínas y molienda ex-
perimental con rendimiento en harina. Sobre la ha-
rina obtenida en la molienda experimental de cada
una de las muestras de trigo se ha determinado el
contenido en humedad, el contenido en cenizas, el
índice de maltosa, el valor de sedimentación, la ca-
pacidad de absorción de agua y la curva farinográ-
fica.

Para facilitar la interpretación de los datos nu-
méricos abstractos que resultan de las determina-
ciones analíticas realizadas, se comentan y se espe-
cifican las condiciones en las que se han llevado a
cabo cada una de esas determinaciones.

Los resultados correspondientes a los trigos vul-
gares y a los trigos "durum" se han agrupado por
separado y conjuntamente en intervalos, de forma
que quede manifiesta la variación de los datos en
cada una de las determinaciones y cuál es la fre-
cuencia de los distintos valores para cada una de
esas determi.7aciones. También se han agrupado
todos los datos corrESpondientes a cada una de las
variedades, ordenándolos por provincias, y los da-
tos correspondientes a cada provincia, ordenados
por variedades.

Basándose en los valores inedios de cada varie-
dad y teniendo ea cuenta la distribttción de todos
los valores correspondientes a cada variedad, se
presentan algunas conclttsiones sobre las caracte-
rísticas de calidad de las diferentes variedades.

Se incluye un cuadro con los v^lores medios de
todas las determinaciones correspondientes a to-
das las variedades, las curvas farinográficas típi-
cas de cada variedad ,y diversos gráficos de los va-
lores medios.
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. . . sus ventajas

mejores rendimientos

iAGRICUITOR!
ahora es el tiempo
de prevenir tu
campaña de riegos.

Consúltanos
sobre condiciones
de venta.
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MONTALBAN S.A.
C . ALBERTO AGUILERA, 13
Tel. 241 45 00 - MADRID - 15

SOLICITE INFORMACION. GRATUITAMENTE
LE fACILITAREMOS LA OFERTA PARA
LA PUESTA EN RIEGO DE SU FINCA 116PRfi8@N7^MTEa YY11gRAlp


