
^¢ricultura
Revista a^ropecuaria



una faena dura, larga y laboríosa, qLte necesita el costoso ti abajo de muchos hombl es.
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Itevista a¢ropecuaria

Año XXVI DIRECCION Y ADMINISTRACION^

N.^ 300 Caballero de Gracia, 24. Te1.211633. Madria

I?^paña .............................. Año, ;2U ptas.

Sustliptión Purlugnl ,y Améric^^ ..... ._ Año, 182 pta5.

Pestantcs países .... .. ....... Año. l^0 ptas.

Editorial
La producción y consumo de la patata

]1nsd^ lo.. ai+os pn.titr>riorr^s r1 la ^>u^rr ĥi hrrsta. 1953,
cn quc la. su^lrresirín ,r1el racioncarnir^nto y ln libertacl

rlc adĥluL,ir•iún rlel pan fuí^ iml ĥ lanturla, el consumo

rlr^ la lurtrrtu hn r^.r^perin ĥenta^lu atnrr,v vrrri.oci^ra^es qu.r^
Irrr.erle reflr'.lar, c•umo ín^lice, el ĥuímero de cngonc^s
dirrrin ĥnr^nlr^ ^Ír^.,tina^lu., ul crrnr.rr ĥno c^n D1a ĥIr-irl, qu<>
rrJr•a ĥ i^^í cltu-ant<^ r^l pr^rí.o^lo ,.^r>ñrrlarlo rz noi•rnta, ^^

el rle lo.. años posieriores, r singtrlrenrrPntc^ r^n el ac-

turrl, clonclc^ « nercas 1/c^^a a vei.nti^cirr.cu ti^ngune,c <licerios,
rc pc^^ccr •rlel incromr>nto et:perinienirr<lo Irur la po-

b1aĥri.rín.

1?.^ta e^sca.,r^z en el consrrmu rle^ cliclĥn alinrr^nto Iri.dro-

cru-bonado, rjne purlo sirstituir en- ^rrn ĥ parlc al tri^o

en lns airos rle pc^nuri^n, e.titcí. crrrnndrr unas dificultades

rrl c•ultivo dr> lrr l^ratrrla q ĥrr^ consiclera ĥnos urgen.te e^ta,-

nrin-a.r buscnndo snluc•iun^s rlrrr^ remr^dir^n Ire situ^^rción.

T,rrs c•artrr•tr^rí.5ticas r^spE^ciale. tle r>ste ntercndo, some-
tirlo a un r^on ĥerciu irracional, clesor^anizado, sirt nor-
nias, qric^ cir^rtrm ĥ^nte 1ĥa dr^ opnrrn- solrrc^ irn Irroducto

rlifí^^i-l, pnr .ar ^ran t•oltnnr>n. ^^ poca. r'onserr^ucirín, con

pr^ ĥ•i.u unitrrrio, c1<>s^^iado caclra vez n ĥ^rs chl consrrn ĥ i-

clur, cunrlucr^n a sihracion^s c^nn ĥo Ins n^tuale., de des-

orir^ntariaín ^• deserluilibrío dr^ los rlrrr^ son .^íntomcrs:

lrnr ^na larlo, la i ĥrxert•encirín. prr-ra in^lx^rlir <^l alaa

r•urnulo 1ĥrrv l,rrartd<^s «.+tock.^n ^• nnn .^r^,;,ruriclrrrl nb.colrrta

dr> .tiuniinistro, ^^ de oh•o, la clifer<>nr^in actua/ c^nh•^ el

precio clr^l crrmT>o ti• r^l que pa^ra r^l r•onsinnirlor, yue

leasta .1ĥace Ire.^ ĥneses sn nunueĥúa <^n términos rle los

mrís T ĥrurlc^ntc^s dentro rhl Irrinorrnnn comc>rĥ•irrl rr^ri-
colrr, pc>ro rlne hoy oscilan ^ntre cifras tcm c^n•tr^mas

como la, de 0,50 pesetas ki.lo r^n el camT^o, y^ rrún m^-

raos en a.l^rmns zonas clonde rao hcn^ demanrlrr, y L45-
1,60, ^• atín srrlrerior^s n e.,tr^ lĥrecio, on rrl^rrmas cla-
sr^s, Tĥara c^l p^úblico r>n los ^rrnndr>s m^rcrrclus. an ĥbos

precios reforirlos tt la palata 1;ic:ju r1<^ las <on^s tt^r-

dícr.c.

T.a ('OnSC('![CllCla (I(' USta BGtil(!('1011 Pti ll^Il(Y ('I'P('7('nL('

Abril
1957

EsPaña ....................................... ]2 ptas.

NÚme^os ^ P^^i^tugal y Amí^ric^n _. ....._......._. 11 ptas,

P,e^tantcs país^^^ ......... _... . ](i pt^^^

desconfianza rlel a^riczrltor hricia este r^ulti^vo, rltre sr^

htt retira^lo r^n l;rtcn parte de los re^ndíos del Du^ro,
Grradiana y Guadalqrrivir, en clo ĥĥde no h.ncr> n^ín nur-
ch,os aiaos oc ĥrpaba árc^as consiclerable.^. I;stcr rr^tirrrdrr,
justificacla e^n prrrte, por raÑm ĥes ecolú^icas ^^ u^ronú-
nricns, se in^•rr^ntenta ^^ T^one mris a In z;ivo rlr^birlo n

Itr irre^ulariclarl de los In•ec•iu.ti rlr^l trrbr^rr•rrlo, r^.tilnn,rlo
abocrrrlo u ĥlesril>arecer este r•ultit^o inc•hrso r1c^ lrrs tir^-
n•a.. niris trnrlici^oncrlm<^nte Ira.tatr^ras.

Un a.nunc•in rle lo qur^ Irurvlr^ snc•edr^r r^n r^l lrríiximo
ttño le ^rnnr^n rlr^ ma ĥ^i f ic^,,to la rr n^rnc•i« rr cir^ntr^ rr cu-

pos dc^ Irattrtn rle siantbra, ^l i•^sultarlo m^cliocr^ r'n
los prr^cios rle la p^tata de c^.tilrorlación, razonc^s Iĥor
lrrs currles, y tc^nie ĥulo en cuenta^ In ^x^r^ueirn r^la.,tici-
rlaĥ1 rlr>I mr^rr•mlo t^sl^rriĥrel, .cr^ r^.^tá «Iror•urlu n unn prrí-
xin ĥcr coseclĥa deficita.ria, en circrn ĥstcrnr•ias en ^ue re-
sultaríĥr. necesario di.tilro ĥĥ^r dr^ abirndĥurcia clr^ paiat ĥr,
hara com.pensrtr po.eiblr^.^ dr^fir•its d<^ r^limentos h.itlro-
cc^rbonados.

Difí,r^il lrrublcrnrr es r^.,tnlrili^.nr mr^rcnrlu t:an crr ĥnplr^-

7o conin ^l r/r^ Irr Ir^^lrrla^ mns ..in nrrr^.,i^latl rlr^ ncu2lir

re n ĥtn Irolí^tirrr de sub.+irlins, tan .+oc^rrri^la e>n los Iraísr>s

rico,^, es p^osiblr^ at^nrlr>r a mr^^rlidrzs cli^T^ersas, ,tiobr^i las

qnc^ .-1CRIC,UT,TUR.^I hn e.ctrrrr^.^to .vrr upinió>'r con rre-

r•nt^nc•irr.

No i^,^noramus quc^ r^^^tn frrll« rlr^ con.vrn ĥo dr^ lrr prr-
tata n.o se ha lrrodrre•idu solnnrr^nt<> r>n L',clxt^ru, ^rero

r^n In,^ h:rísr^,ti lrrorlrrr•lnrr>s rlr^ ^rrandr^.^ ctmtitlarlr^.c tlr^
r^^,tc> tubérculo /a ĥliur^r.vrr, rrlili^tiar•i^ún rlrl nii.,nro mr^-
rlia^ntr^ r^l cultiro de i^arir^rludc^s aclocurulrr.ti. tnnln lrara

r>I c^un.,umo rurnn pru^a lrienso y^ Irnra Irr indrrstrirr, re-
suclur^n el problc^ma.

I a r^scuettr ri^ta. ^rlc las ttte^li^las qur^, c>n ĥatirstro con-
^<>Irto, truedr^n lrnliar Irr si.tuci^ión qur^ hr^ ĥtta,. r^rlurr^^to
Irodrí^rrn s^r las siguic^rues: nurmalizaciún dc^l crrmer-
cio de la prxtata, Zo qrre daría por r<^sultadu .a^sh-rrer
clel constcmo h ĥrnaano ttna consi.dernble cmitirlarl rlr>

tnbércitlo de d^ficientt^ hresenlacidn, qrre m^rli^n ĥ tr>
una adr^cunda campaña rle prolrrr^anrln _v colabornciórx
rle lo.^ Or^trnismos sin ĥli^ales rr^rrí-colns irara r^l irata-
nti<^nto mnsiro tlel ticlĥ t>r^irlo horlría iniriru• r^n nur^sh•o
país el <^nsiladn ^1e pnl^un c^cirlrr al vnlror, e^1-cr^lent^
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piettso ^xtra toda clctise rle ^nnaclo, lrero eslrr>r•ialntentr>

p^irra el de cer^la cebarlo Irrra.lmentr>; desctrrnUo, faci-

liclrules, y aun ^>1c>nciortes tributaric^s pnra la inrlustrirr

fecnlera; fac•ilirlculr>s dr^ ^.^^lrorta^iún, con j>lan<^s prr>-

vios yu.e evi.ten la nr>cr>sidacl dr^ rrr^r^uti^zarlos cott ur-

^ene,ia, ante el empu•je cle Icrs cirr•nttstmtcia.e; rrtiliza-

ción parc•i« 1 rle la patatcc r>rt lri inclu.arin pnna^Zr>rn; d^-

secrrr•iún cle r^i'^^r>^lr^ntr>s <>n /ns .^^r>c•rn/r^r^l.. d^^ In.. .^I r.u^a-

reras, qu^ c>n Irl r^lloc•n fur>rrt rlc su^ r`ampr^ñ.u^ prlclrírrn

strrni^ni.titrar ura ^rir>tiso tnuv i^rrliosn; inclusión r^rti lu,c

fnrmnlttc•ionr>.+ rlr> pir>n.,ns rnm^ntrsins; liLrvIar1 ab.tirr-

lu.tn r1e prer•irls Y cir^nlncirín, juntn con rtnn tnr>jorn

efer•tiua r>n 1u,ti trrm.^portr>.e frvrrrt^inrios jrrrrrr r^ue r^l

r^otnr>r^iu or{,rnni^ndo ^' nlll.ti rr>.^1ron,ablc ten^,.n pr^s<>n-

citr^ rr^nl ^' tiril r^n tr>dus lu,ti mr^rcar/rl.ti csllntrulr^s sc>^tín

.tius nr>c•r>sirlarlr>s.

El pro^rramrr enunriarlo ^^.,, r•onlo 11nr^^lr> nllrecirn•se,

r1r^ ^^rnn rrm^llilurl ^' rn ^rrr^r•i.^a ln r•rr^nr•ión rlr^ rlr,^rrmi.e-

rnos nnr>r•us, purlir>n.rlo l/c>rnrse tt la ^trúr•ticn In.^ rlit^er-
sas .enlucione., ^lnrrirrlr>.ti^ n^runtrrrlns r/r^ nnu mnnrvn si-
ntullírnr>n, mr>^rlicuttr^ un<r ^llnnifir•nciárn, ^^, .tirrbrr> torlu,

r•r>orrlinnr•ión, d<> tu^los lus r>lernr>tttrr., ntír. intr>rr^.carlov,

r^nmr^n^^mrlo, rintrn•nlnrr^nir^, lrrlr lo., nr^anism^l.c nfic•i^-

lc>s rectorr^s dr> eclm m^tr>ria, r1nr^ nrl,^ r•rlneta .^ir^rUr^tt r^l

Ctroblc>ntrz ^le In pru^ltt-^cidn r/r^ la /lnlula. ^^ 1rrNnn rlr>

jrnner en l^r6c•ticrr mtlcha.c rlr> h.+ srllur•irrnr^s rrlrrrnurrlns,

r•nlabrrrnnclo si e+ 1rr^riso r•r>n los Or,^nni.^rnrl.ti .tiinrlicn-

l^s v' ^lri^r+u^rlo.. qur^ ^ror .^u r^fir•az tlrr>pnrnciún, r•nnti-

nuiaad r^n [rr tarr^a ^^ rli.ti^ru.^icirín rlrr nrr^rlirl,^ nrlecnrt<los

lrndrírni rrrntribui.r ^fi^narnr>ntr> n la rc>solu^irín rlr^ estc>

^rroblr>mn.

1t^G



UNA INDUSTRIA AGRICOIA DE INTERES NACIONAL

LOS PIENSOS COMPUESTOS
(Estado actual de esta industria en España)

^vz ^4dzcá^c ^ozaGes

Ingeniero Agrónomo

En znarza del pasado año, el autor de estas lí-

r.eas, en unión de otr•o compañero y un veterina-

rio, se trasla^^aba a los Estados Unidos, al amparo

de la Intcrnational Coopcrat.ion Administraticn
tI. C. A.) a fin de estudiar en dicha nación el

funcionamiento, orbanización y desarrollo de la

i^zdustria de piensos compue^tos para la alimen-

tación del t;anado. Las enseiian•^as adduit•idas en
l^^s cinco me: es de c>tancia en dicho país quere-

mos ]lcguen; bien que en forma muy sumat^ia, a

los lect ot•es de esta revista, ^en la confianza de qLie,

de tolc^ lo que a continuación exponemos, pueda

queclar alguna ,orientación o idea que logre ser-

^ir de pr•uvecho a los ya iniciados o dc lección a

los qttc hoy en ^día, nnty nunlerosos por cierto,

piensan iniciarse en esta actividad de la prepara-

ción ^3^^ alimentos para el ^anado.

La indt^stt^ia quc nos afecta es objeto en estos

ííitimos años de t^na br•an atcnción poi• parte de

los estamentos oficiales, que si^uen con ello la no

^nen^^i• atc^nción due mei•ece a la iniciati^^a priva-

da. La lcctut•a del Boletí^i, Oficirrl del Estaclo no^
^lepara cada día la presencia de los correspon-

dienies antu^cios oficiales cie 1os Servicios Provin-

ciales de Ganadería, dando cuenta de los propó-

s^tos de individuos o sociedades de establecer in-
dustr.•ias destinsclas a la elabor•ación de piensos
par•a el ^anado; no transcurr•e día sin que en al-

guna dc las pr•ovincias españolas, especialmente

en ]as del litoral niediterráneo, a algt^ien no se le

ocurra la idea de instalar una industria de piensos

compuestos. Se diría que cuanto mayor es la esca-

sez de alimentos pai^a el ganado y, consiguiente-

^nente, m<ís elevados sus precios, mayor es el afán

por crear ^ndustr°ias que forzosamente ticnen que

emplear aquéllos para la elabotación de sus fór-

mulas. No es que nos extx•añe esta aparente para-

doja, pues de todos es sabido due cuando escasea

un producto es cuanclu a la iniciati^^a pa^^ticular

se le ocurrc fabricar sustittztos par^^l el mismo. Y

empleamos a conciencia esta noción de «sustit,u

t^vo» , ya c^ue, a nuestro juicio, cste hecho cs el

due ievela el actual est.ado de cosas en i•elación

con ^ícha industi•ia; ningún fabricante de pien^-

sos ha Ilegado, que nosotros sepamos, a creai• con

materias primas dc escaso valor nutritivo ^ali-

n^entos comhuestos <lue conten^an en su ceinpo-

sición los elementos energéticos o estt^ucturales

necesarios pat•a el sosteniiniento y pi•oaucción

adecnada del g^anado. La ciencia que se ocupa de

la alimentación aninial puede, mediante una ade-

cuada fortnulación, equilíbrar lus alimentos esen-

ciales o completar su eficacia me^diante una estu-

c]iada compensación de sus ct^mponentes; puede

añadiz• a las raciones alimenticias elementos an-

tes desconccidos cfue, como los antibiót.icos, hor-

monas, vitaminas o tt•azas de ^ninerales, vígorizan

e incrementan el tialor• nutriti^-o dc los eletnentos

l.risica^ de la nutricia aniinal; pero lo que no he-

nlcs con5eguido haccr hasta la fecha es crcar algo

de la nada, transformar por aY^te de ma^ia, por

nlás intrincadas mezclas que rcalicemos, alimcn-
i.os carent^^s ĥle substancias nutricias vitales en

alimento^ ricos capaces de sustituir a]os tradi-

cionales;^t•ano^^, legumbres, forr^ljes, etc.; por rnás

que t^ritur^^mos y mezclemos mucha paja, ramón

dc olivo, suhpr•oductos de molinería y otros pro-

ductos análobos de escaso ealor nutr•itivo conse-

^uiremcs incorporat• a tal mezcla la proteína, gra-

sas e hidt^atos de carbono imprescindibles para la

^•lilnentación animal; cie na^ia ha de servirnos in-

cluir en una fói^mula costosas ^^itaminas (aun cuan-

do éstas comprendan todo el alfabetol, cuniplica-

dos amino-ácidos y hortnonas de toda índole, si

en ella faltan los elementos químicos esenciales a

la alimentación animal. De la misma forma que,
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lntporL:^nte in5talacióu nurtcamericana ĥe P^ei^sus compuestos.

^^ara la alimentación ve^etal, son imprescindibles

cl nitrógeno, el iosfozo y potasio, pai•a la alimen-

tación al^^mal y hu^iiana tenetnos que contac con

un n;íriin^^^ de eleu^cntc^s ^ruteícos, gi^asas c hi-

ciroear•}^ot^^a^ios que nc; pueden obtenerse más ^ue

<:.^ ia^ iiiaicrias r,riu;as que 1^» contengan-cerea-

lcs, lebuinbres, foi•1•ajes y concentrados ti^egetales

c anim;llc_^-.

L]st^^ cs, a nuestro ju^c^o, cl punto esencial due

^^uede ca^^licat• 'la antinomia cle quc, a i^layur c^s-

c^,scz u c^irestía cle niaíz, cehacla, hahas y otros

^^1'a110S C'UtlSiliUtNUS LT'^iCl1C1UT1a1211^Y11f' (IC I£l ^lh-

,nentació^^ gai^adera, a una ^lienoi• ahtmdancia de

^^astos, naci^Ia de sequías prolongadas, se siga un

1lorecin^ic^nt^^ i^^•<"is intenwo de industl•ias quc foi•-

z^^sa^ncnlc tienen ^Itic emplca^^ tales ^^roductos bá-

s^ccs ^>ara ^us forniulaciones, si estas han de res-

}>onder a la^ ^aranl ías debiclas en t^cia indu^tria

^^ue se ^^recie ^1e se^•ia ^^ 17oncs<<i. I^,llo nus llev^ a

^nia cc^nclusi^n ^dur ^e im,;^^ne cun la fuerza de

ia lógir_•^i : o sobran ^ntiustri^is o faltan iilatci•ias

^,eiinas. I'^^c^^ios ^^nte cata ^^Itcrnaliva, nosutros

nos ^^ror^unc•iam^^s ^^^^r ]a hrinicra; y no 5ularnen-

ic^ ^^or 1^^ ^;uc: hacc^ rcf^t^encia ^^ la falt;l cle ^idecua-

c•i^^n cntrc l^^s hic^n,:;^^ r;isfx,nil^lcs y l^i capacit^ad

cie ^ro^^lu^•<•i^ín de l<i^ in^^lusi r ia^ est^ibl^ecitlas c^ en

^^ías ^lc ^^.^t<iblcc`n^i^^^^tn. s^nu a^cl^^má^ por otras ra^

zu^íes ^^uc más a^1c1^,:^t: cs^^oncm.;^. no menos

dibnas dc scr teniclas en ctienta.

Menciun^íhai7^c^ <^nt^eriormente l05 numerosos

^^nuncios cficialcs cn los quc sc caponen ]o^ pro-

};ósitr^^ clc creación ^íc indtistrias dc p;cnsos coi71-

^^uestns ; l^cro, si n^^s adentramos en la lectura dr

los n^i5m^^s y en cl c^am^^n de ]os elementos dc

lrahaj^^ ^^ui^ han •d^^ r^^n^tiíuir t^ilcs ^n^3ustrias, ]a-

l^or esta a la cual el c^ue ^uscl^ihe no pucde sLts-

traer^c, c^n r^,zón ^^ las funci^mes oficiales ^^ue Ie

est^ín cncom^cnclaclas. ^-c^rc^mos ^^uc, ^^n 1>u^^n nú-

mcro de caso:, <lcjam^;; sicnl,^rc a sal^^^^, cn ^^l <^^^^1-

tc^^^i^io c^e cst^^^ líneas. ]u^ c^^sos n^uy ^nerit^^^•i^,s cie

inciustrias ^l^^l^i^iamenl^^^ ^^rcparasl^^ti p^^ra ttn 1'tm-

cic^namien,^^ c^ficient.^ v^ji^;nas c3^^ rnere<^^^i^ t^^cl^^

^^ll'^lilllc`^ fl ^U^ ^7ill1N[^C'1'(15 C011^Lll111(jO1'CS. ^.il 111^1-

c^tiinaria dc c^tas sencillas in^tal^i^•iu^^^cs co^^,l^^ <ic

un n^^^lino tr^il^n^ador y un^^ n^^í^^^iin^^ nlcr^^la^clura;

<isí, c•ou tan sc^ncillos rlt^n^cnto^, n^un^^r^^s^^s in^ins-

trial^^s-^u^^unc^mos ciuc l^ien in?^^n^•i^inacjos -^^rr-

tenden probar fc^rtttna ^^n cl cuin}^l^^ju nc^;^^^•i^^ dc^

la preparación ide picns^^s hara c^l ^;^nado. Si el

i^^ontar una tal indusTri^i no necc^ila de otrc^^ c^lc-

mcntc^ qtic los n^encionados ^- t^n ^^ai• c^c ^^l^r^^r^^s

(cn muchos cas^^^ el ^>r^^^>ictario ti^ ^u^ t^aillili^^r^^sl,

^.o c^ ^dc e^tr,ul^a^• su x^r^>lifcr<^ci^írl ^^ ^li^E^c^^•siún ^x^i^

todn e] ma^^^^ n^^cioi^^^l. Si, adem<í;, se^ c3a ^^I ^•^is^;

c^n é^^ccas c]^^ c;ca^ez clc^ }>icnsos. <•uinu la^ yu^^ ^^c-

tt^almentc ^-i^^ii»c^s, ^lc ^^uc, con ^^1;;;> clc ^uc^i•tc^, s^

l;uc<lcn pres^^nla^• un ^^ar o tres <lc «i•anclius„ c^uc

c] ^;an^^der^^ c^nsa^^a a fal1^^ de otr^>ti f^n^rajcs ^> :;r.^-

nos, duranlc cl tiema^^^ yuc fo^•z^^samcntc ha <lr

t.ranscttrrir h^;sla con^^c^nccrse ^^c <^nc su ;;an^i^lu

n^^ ^^r^^^iucc aclecua^lam^^nte, los l^r^x3uct^is c^^n^n-

^7^idc^; han ^i^^ja:io w1 mar•^;cn c3c^ lx^ncfícic^ al in-

du^trial n^cn^•i^^natio qtic lc ^ei•i^uil^^, con al^^^ ^i^^

^llC'I'i^, 1T1S1^í11110^, ^ll-ilUl'i]l^1T' Ctl })I'('V'C })^^17,O SLI

nlo^lesla in;t^^l^ición. Con ell^> se }^r^ulucen cl^^s cla-

5cs dc pz^cjui^•i^^s al inicrc^5 gencr^^l, yuc c^s cl ^7uc

c'c^bc hre^ctil^a^•nos: cl ^>>•imero, rn^c^Idrar la clr^-
confianza v c^l cscepti^^i^m^^ cn c^l r^^n^iad^^ro consu-

mi^lc^r due, cn a^3elantc^, ^^a no c^uic^r^^ <luc le hal^lc^n

^^ná.; dc píen5^^s l^repar<^^3r^s, y cl ^c^unclo, <^c^ac•rc-

c7ii,ir cl esfu^^ir^^ y cali^l,i^l ^lc ^u^ ^^r^^c3uctos ^il ii^-

t^ti^ii•ial esi,^l^l^^cidu c^n^^ lu^ u^c<li^^^ ,icjrr•u^i<1^^^ d^^

Cuadr^ de contrul de cargy y^'acíunlu dc depbsitos alimculadureG.



ICnf7ia^lu y^ datitficaeiúu dc cumPrimiduti o cubu.5.

toc^r^ ínclolr^, ca^ital y técnica, quc no cons^^^;uir^á

l^^ <^c^^^taciún que nlerecen en el mercado picnsos
^luc, i^ic^n t^n•inul^^^l^^^, rcttncn ]n^ ^3chidas condi-

^^inn^^s 5^ tic^nc clur^ pasar ^ror ti-crlo^ medidos por

rl inisnro rri-c^t•o r^^in <tue 1o s^^n a^^ucllo^ que r^l-

^^i^^n^^lment^^ no ^^ucden ^•c^t^nir las debid,^s con-

clir•ic^nr^^ Ir^n•cl ^u ^^rc:<cntac•i^^n en c^l rnercado.

Sc^ n^^s <3ir:í ctur^ ol E^tado cuonta con mcdios

^•cc^r^^i^ i^•o, ^l^i^^,•ua<jos para ^^i^ilar• aclecuadamen-

t^^. v^<n^^i^^nar en su caso. l^^s hroc^rrcto^ c^tre no

r^^^^^ondan ,^ la compcsici^ín ^^^tte forzosnmc^nte ha

^1^^ ,^^^om^^^niar a los 2^,ien:n^ ^^Iahor^aclos. I+7^to no

^;^^s^^ cl^^ ;^^i• lmn mrr,; teoi•ítr. c^e }>r^íctiea roaliz<^-

^•i^ín nrtt^^ rlur^^;sa. t^^^r r^u^rnt^^ c^l nrímot^o ^Ic inc^u^-

ti•ir^:; c^c^ o^1^r naturalcza r•r.^^^r^ a un ritmo mt^cho

^n,í5 r•^í}^i<^u r^uc^ cl ^lc los c^lc^mc^nt^,^-}^crsonalcs y

nl^^l^^rialcs t^uc cl P;^tado ^>uc^rje ^lc^di<•ar a tal fun-

^^i^ín insE^c^•tora. F^ cicrto cruo cl In^tittrto de Bio-

l^^^ía Animr^l <jel^^c^ ar^rokrar pr^e^^iamentc ]as dis-

r in^,rs f^",^•rtrul,^^ c^uc^ los inr3u5f ri<^l^^s han de ofrc-

<•cr al mer^^^<lo; t^cro la realida^l cs c^ue ^^n la

}^r^í^•1ic,^ la a;^rol^^.^^•i^ín cl^^ tali^s f6rmt^las snpon^^

^m ^.r^r•ír;^io cic lienrpo rnuy slrperior al quc usual-

mcntc }^u^lit^r^^ ^^^tu•rarsc. ciacia 1^^ clcsproporción

entr<^ los inc^:;i^^^ <•vn ^^ue ^e cu^nta v el ctímttlo

r^c f^írmnl^is c^uc ^iiar:amente ^e someton a sn

nt^rof;a<^i^í^^. ^^^ c^s nxnos cicrto quc_ antc la falta

^^n r^l m^^rcrr^l^i c^c dc^tci•minado constitutivo cíc trn^a

f^í^•rnula rj^^ piE^n^oS compucsto^, cl industrial s:^

^-^^ c}^^li^^^,lo ^^ustituirle I>or otro, cuva composi-

^^i^"^^^ rtuírnic^^ ni cl c^l mismo s^he ^i cs ec^uívalen-

t^^ ^r ,la c^rl ^ustittrír^o y, cn c^te ^aso, el posiblc

fr^ri^^i3^^ re^ulta ine^^itahle ^^ c^n cicrto modo inim-

1'ai^l^l^: Fl [l!^ll('^.

i,,^ ioni•r <l^^ ml^c^^tr^n^, v an^ílisis c^trímico poste-

i^ic^•. tr^»^ici^r r^on la cxtrr^^n^^lina^•ia ^om^^lc^.lic^ad

<i^^l mí^mo. ^^:^Peci^lm^^nte t>cr• lo c7uo hace r•efe-

r^r^n^ia a^^ri•^^^ucto^ er^ánico^ r^e complicada es-

9^dR 1 CULTURA

1T'UC'tUCíl (^L11n11C^ j^ ^1^ ^'^1^oT Ct`(l^ nlltt'lliV'O ^)ilS^<^(>

cn ]a di^;e^tibilitiac^ de detcrminac^^^^ l^i•inc:i2^io^,

^lue no hucde computarse más que hoi• medio d^,

referencias e a tr^ti-é^ de ensayos hi^^lb:;ico^ co^-
tcsos, ine^acto, y com^^lic_lc^^^s.

Finalrnente, y en rc^lación con la.^ difictilt<iclc^s

inherentes a ta1 fiscalización, señalarc^nios c^uc ^^1

nredio en que ^e de^en^-uel^^e^ este mer•cado cic^

piensos com^^uc^5to^-^^^^•icnltorc, ^^ gan^^d^^ros-

no c:st<í, ;^or ^^hora. ]o suficic^ntcmenlr ^3otado cjc

inforni<rción t^^cnic_r ^rara discr^i•nir ar^crca tlr^ ]os

mérito^ o clc:;^^cnt^rjas de alinicnt^^^ ^rn•a Ios ^uc
cl ^^n<^dcr,l con.^u^nidor no ti^^nc ^^tro proccdi-

miento ^-iahle r^e comprohaci^ín c{ue cl cle la pi•o^^i^l

Fx^cricncia con sus anin^<^les, ^^ánclo<<^ cl caso, cn

ocasionos, c3c ]lo^arse a ^onclnsiones erróne^^ na-
c^das c^^^ rtr in^uficienie preparación técnica, que
r;o ^^nc^dc csp^^raT^se <^e1 mcd<^sto ^anadero, c^n^^
h^^ttrnt^^ tien^ con r^sol^cr l^» t>r•oblcm^s ctnc ]o

^^re,ent^^ ^u a^ti^^idad, c^hjet^^^ r?c con^tantes pcli-

^ro^. e^pecialmc^nte <3c^ orden ^an^tar'io v clc dc^-

^^re^i^^cicín cle su^ prodr^^•tos ^^n cl mercacio.

^ro c{uisiér^;mr^^ c^uc^ ^e intc^^•j^r•r^tas^^ c^la r^t^^o-

^,icibn do hechcs cotnr^ ju^tificacirSn a nna políti^a

rie lin^it^ción a un^r lihrc cYpan^i^ín ti lícit^ com-

^^etencirl en c^ta indu^tria, en l^enefir^ío de

c,zl^^rc^a^ c^ctar3as cle ^nc^iios m^í^ ^^o<i<^r^^^^.^^

otra^

^^ara

5u con^^,li^d^^ci^^n en cl mc^rcnclo. C'r^cemo^ sin<^ora-

mente ^^ue sol^rmente dentro <lc im^ ^^cor.onría li-

hrc ^- ^in tral^as pucd^ e^perarsc cl m^^jor^^mi^^nir^

;je la a^tieidaci c^^^on^ínri^^a v l^ 1>i•o5pcr•i^dacl c^^^ tin,r

naci^ín; l^ero cl Ta;stacl^^ ticnc nn^i ftmci^ín tuf^lar

c^ue llc^-^r a c^^lio, ^- ^^^lanclo ^^ot cl intcr ĥ s ^cnc^-

r^^l. c^n ost^e ^•rr^^^ ^l^ l,^ ^anacl^^ría. dehc encanzar

acYi^-icl,xic^ uu^^, como lrr clnc nos ocu^^, c^<^ rocion-

te imt^lantac•i^ín, d^ no estar l^ien o^•i^nt^^das en

^tr ori^'cn pr^c^j^^n ^ c^n•r<^^^r cl fra^a^o ^,<^nor•al t^^^

I:nvu^c, c+^^iilo y 4ran^porl^• anf.omí^tico dc cacos.
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loda una inúustria con los consi:;uientes perjui-

cios para ]a cxplotación y renclimiento^ de la C'a-

baña nacional.

De que los Otganismos Superiores lo entienden

así, tenemos prueba en disposiciones oficiales en-

cauzadora^ y estimuladoras de esta industria. La

creación de las air.dustr•ias colaboradores para la

fabricación de l^iensos cornpuestos» y el subsi-

g^iente concurso convocado para la concesión de

dicho título en las zonas de Galicia, Asturias, San-

t^nder y cuencas de los ríos Ducro Fbro y Gua-

dalquivir, mcnos dota<las de instalacíones fabriles

de e^t^^ naturaleza, revelan una preocupación para

cnc^^uzae dehid«tnente esta actividad. Es preciso

c.•oordinar estas normas, por parte de todos los e1P-

mentos interesados, y conseguir que los piensos

compuestos que se ofrezcan al mercado gocen de

todas ]as trarantías due ase^;uren el brillante por-

ve^nir quc• en nucstr•o país espcra a esta indus-

tria, un^^t vez pasada la época inicial de tanteos

v ensayos.

^ueremos dejar bien sentada esta conclusión :

I,a fahricación de piensos compuestos, con los de-

l;idos rcquisitos de calidad y precio, no está al

a^Icance de tma industria artesana y sin medios

económicos suficientes.

Para producir calidad necesitamos :

AnaLzar, siquiera ^ca con métodos analíticos

^encillos, pero suficientcs, ]as materias primas

c;ue interviencn en la fabricación.

Contar con moderna maquinaria para la tritu-

r^.ción, troccadc, molttn•ación, dosificación, mez-

^^la ,y envasado de materias sólidas v]íquidas.

Pcrsonal técnico debidamente preparado para

^^1 ftmcionamiento de la maquinaria y formulación.

F'ara producir a un precio asecluible al consu-

midor y a tono con el mercado ganadero necesi-

tamos :

Que los r•endimientos tmitarios fabriles sean al-

los, con el fin de cnnse^uir un precio unitario del

product^ elaborado rcducirlo, ^racias a tm volu-

men c^nsider^^ble de producción.

Esto lleva implícito :

Capital de instalación suficientc para el mon-

ta.ie de la m^ quinaria dc elevado rendimiento.

Capital circulante suficiente para la adqtúsi-

ción adecuada dc un volumen dc materias primas

neccsarias nara la marcba inintcrrumpida de la

industria a lo lar^o de todo el año, ya que hay

crue tcner presente que no se trata de industria de

^emporada.

Capacidad de almacenamiento y distribución

suficiente para mantener cl ritmo de consumo con

la debida regulación que evite envilecimientos en

É^pocas de superproducción y precios excesivos en

é^^^ocas de escasez.

Solamente organizaciones industriales y comer-

ciales que cuenten con tales medios puedcn ofre-
c^cr al ^an^dero piensos compuestos que merez-

can el nombre de tales y que sosten:;an el nivel

cconómico adecuado para la ganadería dcl país,

h^or ^lo que a la alimentación se refierc.

Como ejemplo dc la complcji^lad dc las f^írmu-
i;,^ que se efrc^cen al merc•ado nor•teamericano p^r
l^^,s industrialcs dc aquel país, copiamos a conti-

t^uación una, cntrc las ccntcnares de eticluctas o

marbetes que en nuestra visita r•eco^;imo,5, due

^^lará idea de que los picnsos compuestos no se ba-

c•cn tan sólo «pasando los cereales por cl molino,

mezclándolos y envasando» :

Comprimidos para cerdas rcproductoras :
22 ^^• dc proteína.

Pero: 100 librac neto.

Análisis ^ar•<^ntizacío.

Proteína bruta, no menos del ... 22,00 °^^

Grasa bruta, no menos dcl ... ... 3,00 %

Fibra hruta, no menes dcl ... ... 8,00 ^,

Extractivo no nitro^cnado, no

menos dcl ... ... ... ... ... ... 30,00 `^,

Ingrc:dientes:

Torta de soja dcsen^rasada, mcdianos de tri^o,

torta de ^luten dc maíz, barina dc pc^scado, hari-

na de car•ne v hucsos, torta dc linara descn^rasa-

da, harin^ dc ^Il^tcn dc maíz, tnrta dc maíz dc^cn-

^rasado, solublc^^ de mclazas fermcntadas dcse-

cadas, solublcs dc fermcntación butílica, harina

de alfalfa deshidratada. suplcmen*,o de vitamína

P>12 y antibióti^o dc cri^;cn altrcomic•ínico (clero-

tetraciclinal: 2.5 por 100 dc carhonato cálcic^,

7.5 prrr ]00 dc fosfato sin flu^r, 1 p^,r 700 dc sal,

riboflavina, pantotcnato cálcico, niacina, clorttro

de colina y ácido fólico.
Y como no qucr•cmos fati^ar m<ís la aten<^ión

del Iector, dejamos para otra ocasión una e^:posi-

ción dc las condicioncs cn que sc descnvuelve 1<i

ft;bricación dc picnsos compucstns en los F.st;^dos

jTnidcs, las cuales pucden scr• aleccionadoras para

nuestros ir_dush•iales y^anaa^ros. o al menos así

lo creemos.

(Fotos del autor.)
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E1 "río blanco" en la Montaña
(Ante el peligro de un trust lacto-industrial)

4^ /
^^^^^r L r^aea^^^ ^l^^^rr^

Director dP la Colonia Agrícola «Polders de Maliaiio»

VI

I.A ERA DE I.AS «VACAS GORDAS»

I^,\' CA^1'I'ABRIA

h^n el venturoso clía 2(; dc agosto dc lt)37 sc

1.iheró de la barharie «roja» la muy ^noble y ho5-

pitalaria ciudad de Santander. E1 ]lamado «ejér-

cito dcl Uucblo,>, sin «rnandamás» , pastor, ni pc-

rro, dc rodillas picLió el pcrdón de nue^tro Cau-

dillo v hu^^ó hacia Astnrias, donde se le ofi•ecían

oi^os, duc no moros, ya qtre éstos, graciosarnente,
siempre cstuvieron al lado del invicto gencral

1+ ranco.

Lib^•c, dc^ un csponiazo hatriótico, nucstra pru-

^^inci^^ de toda mácu]a ber^nieja, pronto s^e ^nició

su rcconstrucción l^olílica y económica, sictldo
r^on^hracio presidentc: de la Diputación Provincial

n^i Ilorrrdo an,i^o don Eduarclu González Carnino,

hcmhre de ^in^tllar pei^sonalidad, gran talento ti

mur•ha^ a^allas, «camisa vicja ^^ limpia», y gran

^Emi^o y admirador del rnártir José Antonio Pri-

mo dc Rivera. Para amhos pido a Dios su gloria

ctcrna.

L+a hircno de Cainino, :;anadcro de rancio al^o-

lc^n^o y de rara ex^^ertización, halría cxplotado

d^u•anic n^uchos a^ios una primotosa finca rú5tica

^ita c^n Sobremazas, a dos pasos del conociclo bal-
neario de Solares, de esta provincia mcntafic s^.
^^^llí había cobijado reses admirables, pues era

^eñor de ^ran capricho y de coYzstantes viajcs <t
Suiza y Holanda, de donde importaba vacas y se-

mentalcs sin reparar en la inmensi^dad de su pre-
cio. Era campeón por derecho propio, por talcnto

y 7^or clcporte. Un prócer aristócr^ata del agro na-
cional.

Pocos años antes c?c nucstra ^uerra civil, el serior

Camino, cansado de perder dinero con la explota-

ción bovino-láctica, venclió su espléndida propic-

dad ctransmerana», ,y con su elevado producto ad-

quirió en la pt•ovincia de Valladolid, cercana a sn

^:a^ital, una bonita finca de regaclío, donde asentó

sus vacas, a la sazón todas holandesas de tipo «pin-

to-rojo»-corno lecheras y estercoladoras-en los

más ferace5 hredios, dejando el resto para cultivo

•de patatas, cereales •y remolachas. Allí ^,ranó e1 di-

nero que acluí había perdido «tirando dc la t.eta».

Sabedor, por 1^ropia experiencia, dc lo caro ĥ{ue
resulta el producir en nnestra región la leche de

^^acas, la primera l^^rovidencia del flamante presi-

^dente de nue^tra Diputación Provincial fné la de

ordenar una muy considerable elevación-clcl or-

den del SO por 100-rlel precio de la leche rlcdicada

a la transformación. A mí me encargó dcl sunii-

nictro láctico de todos los e^stablecimientos deperz-

diente^ de la Rc^neficencia provincial, otol^^ándolne
carta l^lan,°a ^,»ra rue. a±in de cada me^, le pasase

la factw°a dc: las pr•ovisiones efectrladas, al 7»-ecio
^j^re ^me l^m^^ciese c•onvert.iente y rem2l^^^rador. Pcr-
dí mucho dincro en pago a tamaña canfianra.

La cabaña bovina inontañesa sufrió gr•andcmc:n-

te durante l^r dominación marxista. Gran parte de
los ^anader•os «fuertes», tildados de fn-c•is-^o-^nes

(barbarismo sinónimo de «perconas decentes» l,

fnimos encai•cclados, •y hasta condenados a muerte,

v nuestra^^ ^;anader^ías rojizainente «cont^^•oladas»;

complicaria gestión pecuaria, due consistía en de-
jar morii• de hambre a las reses flacas-^encral-
mente las má^ lactógenas-, mientra^ las ver•dade-

ramente gordas eran sacrificadas para con sus so-

lomillos y chuletas-lo restante se dcspreciaba-

regordear a la ansiosa milicia popular, antaño
acostumbrada a berzas y patatas «viudas>>... Sucrte

hubo en duc^ nue^tros astntos «pasiegos»• hábilcs

en todo, hudicr•an «camuflat•» sus mejores ^-acas,

escapando de la criminal arrebatiña de última
hor•a.

Implantada para siempre, gracias a Dioa y a li ran-
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^ Los

^rpói0Ul1C1'OS •1'OLDt:Rs

de la

FKUS'1'K4UV1 1'Ftl)VI;C^'1'O DI'. 1:,11:1N('1-

1':1.('1(1N I;AN:1llP:K.1

1nce^^rsu ^^ ret^crsu dc las eti^uetati5 dcl

que5o «DE LA VACA A LA BOCA» , cl.r-

borarlo Por laE C'ulouia :1Krícota «POL-

DERS DE MALIAÑO» (5antande[•), ha[^-

ta 4u[^ I,t ('untis^u•í,t Ile Kecwsov prohi-

bió ]tt fabrir•nciú q de esLas Iacti^•iniu^.

GRA.TdJA ALDAX
es'aa L,LrlcaJos con LECHf E:NTER4, hiQld^
ulca. p,^re y sana, proce<+ente Je panado oe^

clualvan^e.+to propio, niariame^^.la ruconOCldo
por un c*pa:^^o vaiorlnarin^, por ello, son to^ me^
Jores q mas recomend.,dos para on[armce, an-
,^...,.. _.._. .....,...,,.,,. ..i^,.,,^e„,,..i.,da

\ res uaqu^ellos,

QUESERIA "PÚ LDER"

o[ lo um[a FeDd[^ da Iroarlormuldo duo[ta

IDE LA VACA A LA 80CA^

^

co, la gloriosa bandera uicolor en todo el territorio

nacional, y principiando a funcionar no1•malmentc

nuestro Ministerio dc A^)•icultura, una mañana,

al filo de su mitad, tuvic el honor ^de recibir en mi

oficina-que también ]o es del amable lector-la

visita de un ilustre ingcnicro agrónomo, gran ami-

^o, que había vivido varios años en esta ciudad,

como funcionario de nucstr•a Jefatura A^ronómica

Provinci^aL ti'ino a saludarme de severo unifo^^rne

y Scrio talante, con ^uantes y condecoraciones, di-

cióndome, a las primeras dc cambio, que en el fla-

mante Minister^io cíel pan nuestro de cada día se

tenía noticia cle una set•ie de artículos quc, en rela-

cilín con el t^recio de la leche y las incidencias ^de

su cotización, había puk^iicado yo en un diario de

c'.^ta locali^iad, poco ante< dcl estallido de nuestra

^;1zerl•a civiL Me rogaba, en muy elevada invoca-

cilín-r^)ara mí ineludihle-su entrega para ulteriol°

e5tudio y posible aplicación substancial en la fu-

tura ordenación lactotransformadora.

Con cl mayor gozo y legítimo orgullo entregué

mi «serial» láctico al apreciado embajador, en la

eslseranra ^de haber contribuído, siquiera fuese con

modesl:a migaja, a cimentar la nueva política na-

cional de Pan. ^^ Jz^-sticia. Pero... un imprevisto cam-

hio ministerial dió en ticrra con tan legítimos an-

hclos de ti-indicación ganadera, y una vez m^s hu-
himos de aco^larnos al yu^o nlandador.

i!^n vista de la pérditia duc me ocasionaba el su-
ministr•o de los establecin^ientos benéficos, a pesar

dc la ^enerosidad de la D^putación Provincial, cuya

ccdi<^la confianza jamás agradeceré en demasía, de-

cidi, l2abida cuenta áe la e5casez y carestía de los

prOduci^os ]ácteos y su creciente demanda, el esta-

l^lecer en mi colonia a^;rícola una pequeña fabri-

quita dc lacticinios: qucso, manteca, caseína, etc.,

a cuyo fin Y^usctué amparo técnico en mi buen ami-

go don Gonzalo Barroso Broín competente lactó-

logo^, profesor de la cátedra ambulante de la Direc-

ción General tic Ganadería, quicn cn Lm santialnt^n

me croquizó tu^a ml;desta planta t)•a^^^sformadora,
cle tinos dos mil litros c3c capacidad dia)•ia. Al cabo
de pocas sen^lanas ya salían dc mis k)al^as dc sal-

muera-puc^s la enorme demanda no c,}x')•ab^l al
normal oreo-más ^dc cic:n kilos diarios c^c qucso
fresco, que vendía como rosquillas a cr(^c•iente l^re-
cio y cobro^a tocateja.

^n el primer año de fabricación dc queso y rnan-
teca mis utilida^lcs liquidas fucron más dcl doblc

de la cifra invcrtida en el total de ]a instalación
industrial, debido, en ^t'an parte, al c^xct+l(^nt^c 1>rc-
cio del hambriento rnercado y, tamhién, a1 gran
rendimiento de ]a leche proi^ia, r•ecién ordet^ada,
aún caliente y espumosa, quc me inspir^ cl signi-
ficativo lema ^de mi procesamiento láci ico : De I^r.
^^aca cz la boc^t. Así sc titulahan mis c^cclenlcs <Yuc-
sos y mantecas

En Vista de la enorme revalorizaciGn ]áctica ctue
mis modestas máduinas me hahían c3cmostrado a
través de sencillas manipulaciones, se me ocurrilí
una nueva «quijotada» de plausible intención ^ero
fatales consecuencias. Lo vera el atcnto lcctor:

Previo copiosos anuncios en la prensa local, en-
tre mi docente ami^;o y consocio Barrosl^^ y yo, c^-
7^licamos en e] laboratorio del matadero munici-
pal, ^alantementc cedido a ta] finalidad, tm ctlrsillo
de lactolo^ía, en el <7ue a los alumnos-2^ ĥ fueron
en total, todo^ aldeanos montañescs-se lcs cnse-
ñaba y adiestrat)a en la a^reciación dc las cualida-
des de la leche, sus propiedades físicas ,y (7uímicas,
determinación dc la materia grasa, aci^c^cz y cx-
tracto seco, etc. Al mismo tiempo a 7os estudiantes
que lo desearan se les proporcionaba, a estricto prc-
cio de costo, un hanito eduipo portátil dc analizar
leches por cl método Gr^:RBrR, con su }^edueña cen-
trifu^adora manual k^itubular, butirGmctr•os, pihc-
tas, reactivos, tapones y^demás Lítilcs de analiza-
ción láctica, cuyos detalles se explicaban en tma
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cartulina sujeta en cl interior dc la tapa de la

maletita analizadora.

Una ^-ez bicn diestros en la química lechera, los

alumnos fueron llevados a mis e;tal^^los de ordeño

^itos en 1^7aliaño^, donde e^plotaba un centenar de

magníficas vacas holandesas, muy scleccionadas

c^n cuanto a su producción manteqttera, como apor-

tadoras dc mi industria transforrnadora. Entonces,

como el negocio agroindustrial daba mucho de sí,

debi^do al hrioso remolque fabril, mis establos esta-
l^^an mi n^ados en regalía ; blanqueados cada sema-

na, pintadas costantemente sus cornadizas, baldea-

dos a cat^u•atas; sus ordcñadores, de «katiuskas»

ncgra^ y blancos buzos monogramado^s ; se afeita-

ban todos los días y cl pelo sc rapaban de semana

en semana... ; en fin, todo estaba tenido^ como co-

rresponde a un negocio altamente rentable, fácil
y simpático.

La primcra lección ticrdadcramcntc pr•áctica y

campcra sc redujo a la inspección dc mis vaquc-
rías, cuar•to dc la leche, almacén de picnsos, oficina

de control Iechero y cochiquera adyacente, pues,
como era 1Ggico, para apro^-echamiento de suero y

«mazada»• había adquirido una^ docenas de esplén-

didos cerdos Yarge White, proporcionados por mi

ilustre amigo don Miguel Odriozola, procedentes

d.^ las me.jores ramas de la acreditaria 1^Zisión Bio-
l^ígica de Calicia.

A1 día siguiente, ti- dtirante varios sucesivos, los

futuros queseros sc pasaron toda la mañana, de^dc
sus primeras horas, viendo y haciendo quesos y

mantecas ,y clementales prácticas dc ]aboratorio

con su^ Irtremos dc pr.,^dt^ctividad, quc eran ele-

^^adísimos, 2^ues c'acla la escelente calidad de la

leche empleada y su inmediata transformación, lle-
gué a fabricar tm ki1^gramo de ducso de tipo

«nata» con mcnos de nueve kilos de leche, y con
25 litros hacía, sobradamente, tm kilogramo de

mantequilla de insupcrahle conteYtura, coloridc y
«bouc{uet,,.

Aquellos muchachos campesinos, entre los cua-

lcs, por cicrto, había tres chicas muy i^nonas y des-

pejadas, recibicron, por iíltimo, una práctica lec-

ción financiera, pues con mis libros de contabilidad

a la ^^ista v todo géncro dc comprohantes a su dis-

1^>osición lcs pude demostrar, sin dar lugar a la

menor duda, quc con una elemental transforma-

ción lechera, de muy reduc^do desembolso inicial,
pudieran duplicar el calor en ^^enta de la leche en

sus fincas producida, v la dc sus vecinos, si con

clevado espíritu coopcrativista sabían encauzar ]as

enseñanras recibidas. Y muchos, casi t.odos, mar-

charon a su^ hogares dispuestos a cmanciparse

1;1 nu^íi aliíl^ridi^ dubl^^n Prudnc^^ en l^ J[untaña ^^ ĥpli^ndidas co-
^^^^e•hac. Pui^,^ ,u. ^ mazore.^s i•ontii^n^^m m^chac cecev m.ís de mil

;;ranos. (Corkesía de «Prodes».^

A(^ft 1 CULTUAA

del pesado yugo industrial de esquinada talla mo-
nopolizante.

Aquel noble apostolado láctico prcoclipó hasta

la irritación a los grandc^ compradores de lechc

transformable, quiencs pronto movilizaron sus in-

gentes iniluencias y habilidades, hasta tal punto

eficaces que, de la noche a la mañana y como por

arte de taumaturgia, vino de sopetón en nuestro
13oletí.n Oficial una desconcertante orden de la Co-

misaría Gencral de Abastecimientos por la que se

prohibia terminantemcnte la co^r^.pra de toda lech:^
que no ft^era dedica^da a1 consumo directo, a la con-

densación o pulverizado. Automáticamente se ce-

rraron más de me^lio centenar de f^zbricas de quc-

sos y mantecas instaladas cn nuestra provincia cn
plan ar•tesano y familiar y cn funciones znuchas

de ellas desde el siglo XIX, premiadas en numero-

sas exposiciones y concursos por ia exquisitez de
sus productos y exportadoras de merecido crédit o

cualitativo, a pesar de su madestia c imperfección

mecánica. I^ ué un torcido paso de la Comisaría.

Claro está, a mi fabriquita de Maliaño no afec-
taba tan discutible disposición, pues yo no compr^t-
ba leche, ya que tan sólo transformaha ]a produci-

rla por mis numerosas y escogidas reses, por lo que

cont.inué fabricando ,y vcndiendo con la máxima
cuforia, pucs al estar solo cn el mcrcado la c3eman-

da de mis productos era ahicinadora y cíesde cen-

tenares de kilómetros sc desplazaban comercian-

tes ansiosos en grandes camiones, «raptándotne»

el queso a medio hacer, sin etiquetas ni cmbalaje

alguno, pesando como h^erro ,y al precio c{ue ]es
quisiera señalar.

Pero tma mañana, recuerdo que fué en día dc:
los Santos Reyes Magos-bonito aguinaldo para
mí-recibí seco^ oficio de la Comisaría de Rccursos

de 1a Zona 1Vorte-de la quc era yo asesor técnico,
idué sarcasmo!-ordenándome el inmediato cie-

rre de mi pequeña factoría, sin pretexto de la me-

nor especie. Naturalmente, a las pocas horas ya

estaba vo en Madrid en busca de amparo y jti^ti-
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1^a rn cl aiio 7934, ante 1^1 ^•sca^^•z dc t;anad^i d^^ :^basto, c^^
inlentb ^•n l;t procint^ia d^• ^nnt:^nd^•r la init•ia^•iiín d^• la cabañ;i

c^rnicrra^ ,me^liant^ inipurLi^ ioni•^ de bú^^i^Irn i^h;u-ole,v^•..

cia; rlero nada conse^tí, y<I ptmto c^luve de d^r
^•tIn mis hucsos en la cát•cel, pues de c]lo fuí seria-

mcntc amenazado por c1cr^Ir mi^ clanlort^s justi-

t•ic•ros en diapasón prohihidtl.

Clausurada mi coquetona fabric^uita, ya ^^re2^ara-

da para tr^^hajar a1 año m<ís de un millón ^Ie litros

ric Ieche ttxios prodtzctihles cn mi colonia a^I•íco]a,

c^n la que tamllién fabricaha ctla,jo natttral-Enton-

ces muv clificil de hallar-, y ha^ta colt^rante ^^e^e-

ial par•a IYIis productos, quc a1 mcI•cado cn^%iab^

con la Y^ancíera nacional, roja y gtlalda, <^n am^^aro

de mi nol7le mttte De la ^i^^zc^r a la boca; «eel^I^ojada»

mi planta transf^rmadora-repito-, no n^c a^^inc

<^ entreg^r la lechc: de mis het^mosas tiacas-con

m^s de1 4 por 100 de materia grasa-a l^s empre-

sa^ ^de altos vttelos láctit^os, hrefiriendo «sccar» mi^
reses en inici^I^ia ^estat•ión ti^ vender ]as c^ue pat°a

^llo s^^ hallaran en k^uenas ^^ndiciones. 1^^lis formi-

^3a171es certios fueron vcndi,los col^^t^ saldo-entre

^llos un ^arnpeón pr•ovincial, ganadclr• r^^ciente de

la CoI>a clc^ la Comisaría de Ileeursos, ^^c^r•du^'t^ d^^l
p^hrc anima]-, v hasta la primoro^a maquinarin

cle quesería, ca^i nueva, lar^ué de hat•ati.ja a una
}Iro^•incia doncle el ^eso del semitru^t láctico alín

nr> hahía ^^IUCSfrI su^ manos. La pérdid^l f>Ié de mu-

^•hos mill^ne, cje pesetas y cIe mis mejores ilusio-

ncs a;roindustriales tic ^anadcro pro^resista y

avanzado. Tc^^ ^ea por Di^s.
Sahias meclicias de ffohierno. entre ]as que ha dt^

destacars^^^ por su ^randiosidad y prácticos resul-

tados la creadot•a de I^IS «Ccmtratos de Reserva d^^

Productos Al^menticios e Industriales», insigne or-

nato clel Ministerio de Agricultura, folnentaron con

la amnliación alnbicio^a dc ]os regadíos, principal-
t^^cntc^, ^^1 a^c^nt^Inienttl dc ^uantio,^s nlíc•lcos dc^

hó^idc^ láctetl^ en muy diversas comarcas espa-

ñolas, huscandcl, al mismo ticmpo, cl imprescindi-

hle estiércol, espoleta de semilleros, viñas, tu-

hérculo^. raíces y cereales.

h^I pueblo es^IarSol, nlt^nt^^I>reci^Itlu inl^tí^IUlentc

pt^I^ las llan^ad^ts «^r<mcit^^ ^^t>tencias» , h^tltí^t sttlidtl

tit• nuestra ct•u^^l ^Llt^rra t•i^^il cicllauht•ra<itt y h^tlY^-

llricnttl. halto <ic ort> nacinn^tl v cIc tli^^is^t^ ini^xtr-

ladoras, hrtlnttl l^ubcl dc ^t^^rc•taes^^ el cintur^ín h^>s-

ta stI íttlin^tl l^Imttl, y si nt^ c^ití t^n cl ^Ittl^•tII•ic^nlcl

sut^lo ctln ^us r^°tncnt^adtt^ calrunc^^ fu^• ^^ttr^^tic I)itls

^uc:,lrtl Sctitlr, t^uc .lan^^ís nt,^ ha al^ancltln^t<lu. ^^^ir

,^Ianos de I^ rant^^t, nuestro C'attdillo. nt>s ct^ntlttjt^

t^nU•e tropc^zcn^t^s v caíd^Iti pt^r la t^art^^•h^t ^-crcda

dt^ la rt^constl•ut^t•ibn nat^it^n<tl llasia el ^Im^tlllr tla^is

^It^ relativa htll^ura en ^^II:^ htl,y ntts h,tll^^mti,^, ltic^n

cli^til^ltl, a cicsr^cc}lo de 1tI^ cunttui^Iaccs tIc•t•rtllistas,

c^c^ ^quel c]iln^ c^c cscascz tlhsttluta dc 1tls nl^í^ t^lc-

mt^ntale^ ^Iroduc•tos alimcniic•itls: pan. t•^u•nc, lc-

^hc. hue^-t^s, azúcar, etc.. ^^tc.

'han extl•cl^iacla penut•ia ^Ilimcntit•i^t lu^nefi^•ití,

h<Itita cierto pul^to, al a^rt^ mt^ntalié^, ^tut^^ sns in-
tt^li^entes mt^radorc^s di^^Itmí^In t^c ^Ilinlt^ntt^ tan

ctlmplc^to cr^mo el ztlmu dc^ ^ns ^-aca^, lo cluc lc,

pt^I•miYía, avu^lados por t^l maíz. ^^n stI cl^í^ic^t «hr^-

rtlna» ^^net•rtidt^, a des^Irendt^t•se de ^t rti^ }Irtxluc-
tr>.^ a^rícolas• a hrccio t^^irtmómico, mit•n1ra^ l^^s

fáhricas tran^frn°madora^, bi^•n caliadas dc^ t^^cclcn-

tt^^ h^las, ante la ^n^u^ti^sa dt^mancia cl^^ l^tc•ticini^I^

v c^cascz dc matcria prima, ^lircctamc•nlt^ t^ «haj^

^I^t^rda», att^ndían ^cnet•^^sal^it^ntt• a sns ^t^Ir^r•tatlo-

rt^s fahr•ilc^ ^t^n ic^mcraria lx^lílit•a t^c «^^i.^t^t ^Yt^I•d^t»,

^tclmiticn^3n lcc^h^^s laicamcnt^^ }^Iautiz^Itl^I^ t•^n un

?(1.25 v hasta un .30 ^I^r 1f10 dc a^Ia. ^rc^ncralmt^ntc

más iut•bi^ qtl^ cI•i^talina. Fra Y^In c^ir^^ñ,t t^íc•iica

mtldo inclil•cctct <lc c^nc^<I^^r un ^ahr^^tt ^tlltrc^}^t•cci^I
a los pro^'c^^^cí^^rc^ 1,ícii^tl^, ^^c•ro tamlti ĥn .tt•m^ dt^

Tt,I^I)N.IISt^

1?n ^tlrunu^ c^atii^ti, nnic I;nn^•ul;ihl^•,. I q GANADIi;ItIA ^w in^•uui-
txil ibli• c^^n la INDU^STH.IA QUIMICA, La (ulo n•I'le,[n I;t d^•ut:r
diu^u-d^• tipu ufi^ ha de ^lumin^bi-d^• una n^ t;r:^^^•i:u•utr aLa-
ctid:o dr FLUOROSIS P^^^^ p:«lar ^•n t^•rr^•nu, prrixi^ui^ti a inu^
filbriia de !:upi•rfucfuto dc ^•aL (Foto^rafí^ »ot^arial n i'ínes

,juclic^inlcti.,
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('in•iocn futo^rafía. I: ĥ tn caca. de rnza hulande^a, at^cada por
I;^, ullnor^^sitin, prrfcct:^m^•nt^ diti^nnsUC:ui,^ por el PaU'onato
il^^ Kiuluri,;^ :lnimal, aQrl,;.rr.ó en cien di,^,v nocent,^ kilov, ntu-
rirnd^^ rcPCnf in^^m^en^c rn i^l u^umentu dc sec tia4^ada la pre,c^nte

f^rt^i^ral"a.

cios fil^,;. ^^ues cz•có en nuestra }^r^^^-incia tln nefas-

iu ^-i^^i^^ dc I'raudc y adulter•aci^n ^^i^ofundamente

enraizado, que en tocl^^ momer^to perjudica gra^-e-

mcntc al honrado productor, ^^ucs al em^^lcar las

indt^strias 1<ícticas n^uchos mill^^nes de pesetas

^^nualm<^ntc cn pa^ar a^ua poi• l^chc, tr^ansp^rta^-

la y cti-a^^^^rarla, fan co^^iosa san^ría han de resta-

ñarla lo^ por^tadorc^ h^mcstos-quc foz'man lc^ión
^n ]a M^^nt^ña-, p^rque siem^^re se rompe l^^ cucr-

da por 1^ más flojo. I^c esYe n^odo, cl «pillo» s^ be-

neficia a e^r^^nsaa c3e1 «htien^'^» , pucs las industiias

sc ti^cn ^^hli^adas a pagar el sliministro ]áctico a

pi^ecios mis^i•rimos, como si toclas las apor^taciones

fueran si^itemáticam^nl^c bautiza^las v hzsta con-

firmacjas. Picrdcn los buenos.
La cno^^me demanda de ^anado lechero, jo^^en

^^ adult^^, c^ue muchas ^^eces ibz d^^t^e^ho al ^nata-

ciero, c^ada la tt^<ígiea falta de ^^nado de ahasto,
v la coi^si;;uientc ^^levación dc las cotizacione^ fe-

riadas, fué arnplio espiche de la cat^aña nzontañe-

^a, ctiy^s cimientos con^enzararl a.^e^entirse ante

la creciente i^cdac^a e^porta^ora, lu quc animó en
ló^ica codicia cl ánimo de algunos afo^^tunados ^o-

seedar^es de ĥ ivi5as extr^njeras, «cle^i•in^^^» o c^uen-

tas de compensación, quienes, t^talmente ajenos

al nebocio pecuario, montarcn curio^es nrtilu^io^

de importación de ganado holan^dés, sin m:i^ méri-

to muchas ti-eces que s^i hell,l c^:ani^;a y>>n ^ocll-

mento del «Stamboek» que 1^ mayor ^^artc ^de los

colnp^•adores no sahían intc>>•^^.^ctar. ^^^ ohstantc^,

entre aquellas más o menos tun^ultu^^sas intrc^^t^:•-

ciones de ganado lecher^^ «j^into» hubo c:jc^mplare^

-^obi•e to^lo machos-muy notahlcs quc ac^uí <^c-

jZr^n espléndida descendcncia, ya ^icl moderno

lipo «cerca de tiet^ra» v dal^le finali^ad : lec^he ^^

cal^ne.
Ante tan nervioso comercio bovino, l^^ Montaña

^^-r^tera ví^tió blusa de tratante ^^, cacha^^a ^n i^ics-

tre, t^dos no^ con^rertimos en e^portadorc^, a^en-

tcs ^dc nuestr•a «k^olsa» ^anadcra. Nació cl «tr^^^i-

chante», hombre astuto^ c^u^ compra «por las puer-

;as„ reses de guapa vista, a las que aticnde tan

^ólo unos días cn sLi recónc^ito gak^incte de belleza

^-acllna, dondc pi•epara ubt^c:s, atusa pclos, disimula

alifafes y emborracha cansinas reses, quc al ferial

saltan en presunción dc u1^r•c^ tri^cona^, taponad^s

sus rapados pczonc^, con p^nzas o^^c^ac^izo^.
La l^7ontaña, cn fin, se con^^irtió por las artes de

la excitada dcm^ncía en inn^^nso ferial v«prepa-

radar» dE ex^^or^taciones ltzcrativas, olvidándo^c

hasta tal punto ]a misión pr^iinor^áial clc ]as ]actá-

^enas bestias, que alguien, d^sde ele^^ada tribuna

de imporiante car^o púhlico. llegó a es}^etar cíni-

c•am^^^nte: La lcch^ es t^.^a «s^^h^rorl'^r^^cto» de las

vaca^s.

(Con^^^l r^^i^^á.l

P;1 ;;;inado o^^ino TEXEL Se cría p reproduce espléndida^ne»te
^^n ^^I nort^• de I?sp;nia, Convra^ditia importar lotes D^n•o^ de Y.nn

noYable i^•r,a.
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EI olivo y la necesidad de proteger y ordenar
su cultivo en el Levante y Sur Este de España

^or _^r^i^c«^o ^^^care^

Ingeniero agrónomo

La Y^•en^a cic ]os últimos tlías sc ha ocnpado dc

los arran^tues clandestinu^ cle oli^-t», t^uc desde

hace unos años se vienen sucedicnclo con harta

11•ecuencia, en las pr•ovin^•i^i5 levantinas sínbular-

mente, pc^e a la ri;uro^idad con due se procede

;)or parte de los Ser•vicios dcl Estatlo corres^^on-

ciicntes, con aqucllos a^^uicncs se lcs sor•}>rende en

cl flagrante delilo de al^co t',^l frutal. Hace unos

p^cos día^, la I'rcn^a murciana puĥ licaha tu7a nota

clel Gobict•no Civil de la 1)rovincia recorc^ando la

ai^solula Z^rohihieit^n cie arranque cze oli^-os, a me-

nt^s ^tue ;c cucnlc con ]a clchida autot•ización ofi-

eial, y orclenant3o a]os alc^ilc^cs, Hcrm^andade^ de

labra^c3ores y Guardia C'ivil ^tue estahlezcan una

estrecha vi^ilancia en sus respectiva^ clcmarcaci^^-

nes, para denunciar en la Jeiatura A^ronómica

cualquicr arranquc clancícstino, a fin dc quc pu^ctla

dicho (^r,^anismt^ imnoner las ^ancioncs máYim_^^

ttue a tal efecto procedan.

Por otr^^ }^^ar•tc, cl C^ohic^rnc) de la Nación tit^ndc

a una }lolítica de }^roteccitín y fomento clel o7^var

cspañol, habiéndosc puhlicado ya un I^ccrcto dcl

Ministerio t3e A^;rit^•ultura pt>r el quc ^^c cleclara dc

interé^ nacional la c^nscr^-ación de la^ }^lantacio-

nes de olivos en las áreas actLialm^nte tlcc^icadas a

t^icho cultivo, así como ^u re}^osición y e^tensión,

cn las zonas y condic^ont^s c^ue ci 17inist^crio dc

A^ricultura determine. a^imismo, se cxi^;irá la

realización dc la, 1<a}^^ores titi.^ ^e cr;nsitl^^ren ccnve-

ni^ntes ^)ara cl cfici^cntc cultivo dc lc., olivares,

abarcanti,, también las dc fcrtilizaci<ín y la lucha

t^•ontra ^>latias.

Muy acertada5 nos ^)at•ecen loc3^i^ l^l^ mecli:l^is

que ^e tomen en c^efens^l <lcl }^atrimoniti olivarero

nacional, medic^as, adcm^ís, c^uc nu crccmus qut^

scan nuevas, stílo quc ial ^^cz c^t^^n las anic^i•ior^^^

un j^oco en <lc^^u^o, pero c^titiman^n^ t{uc, l^ara ala-

jar t^n inal, clchc suprimirsc ]a causa u uri:;c^n dc^

él v, en el c^l^^) de este frutal, el t^ro}^^lc^ma t^^ com-

1)lc.lt>, aunquc^ hay un 1•csttltatlo inclu<lal^lc^ ^^ cs ctut^.

cn 1^15 tiei•ras sc^cas, su }]ro<luctivi<i<i^^ t^^ ]nuy lt^lj^l

,^ al^unos afii^^; nula. No v^lmo^ a cntrar c^n la ^^i^

cusitín de la.^ ca^isas o f<iclore^ t^ue^ t^t•i;;in^ln <^^t^^;

^;cro cs una rt^alit^ad vi^-^i <^ut^ lo, a^;'riciiltttr<^^ lc-

vanl inos dc sccano, cn ^u inrnc^nsa m,^yorí^^, dc-

^can la desa^>arición c3c^ lo^ oli^•^^s tlr ^tt^ 1 ic^r•t•as y

nos }^arece tltic^ la^ mecii^l,i^ ct^acti^^as ^• ct^t^rciti-

Olicus dc ric^u, ^•un Inn nbunUant^^ ruc^•cha, yui^ ha .idu Prv^i•i^u
upunfKilarla,y ^•un I:u^t;a4 ^•a ► as v^;u•a^. :1bai.r,ín (^tin^^ ial.
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;Aquí untes habí,l oli^'u5! tina de I.u muchas Pii^^as e» riegu
realir,idu5 cn loy tiltin^os aIlos ^u ^lurcia cmi destino a los agrius,

^-as iw scrán las que en conjunto pudrán resolver

ul asunto.

^I'^^t^ qué no se estitnula, inedianle ^rimas, atz-

^:ilios, etc., la hl^zntación ^ie olivos, especialmentc

^^n los nucvo^ rebadíos, al i^^ual que se ha hechu

con la remolacha azLtcarera, albo^dón y el trigo'?

No cauc duda dc que una ^r^an parte del olivar cIc

^ecano de las provincias de Alinería, l^Zur^c^ia, Ali-

cante, Albacete, Granad^.i y Valencia, i•eciY^iend^^

una cantidad ^Ie lluvia anu^il infcrior a 300 mm. y,

pur aiiac^i^iura, pésimamente distribuída, nunca ha

ve^eta<lo bien; ni poclrá h^^cerlo, a pe^ar de cuantas

labor^^s y esmero en ellas practiquen los agriculto-

^^e^. II^^^-, además, estamos z^i^^iendo la época de la^

}^uc^ta^ en ric^o, <^ue están transformar^do ^;rande;

extcnsiones dc nuestro solar patrio, pc^ro ello obli-

^;a en muchos cas^>>, y btten ejemplo lo dan fr^-

cucniísiinarnenle la; pro^^incias ante5 aludic3as, al

apco cic un en^^r^^ne número dc olivas, los clue, cen

l^l corrc^porndicntc y rc^lamentaria autorizaci^^n

^^ficial, se ai^r^^mcan sin pena ni l^istima, para ser

^ustituídos innle,^iatamente, y ya en rc^a^iío, por

^,lbaricoquer^is, melocotoneros v al^;ún otto ft^utal

^j^^ htir^^^ o pe}^^ita, constitt^^-endo el frenesí, la «lo-

A()R 1 CULTUfiA

cui^a de Ios ft^tztales» que, de unos ^ocos años a

esta ha^^te, h^l invadido a la^ pr«vincias c^e Lc^^^an-

te y S. E.

^^^ué ^e huede hacer para re^i^^blecei^ cl e^lui-

librio cle la producción ulival•era, antc el ^ran nú-

mero cjc hectáreas ^de estc ft^utal que un año y oiro

desaparecer^'.' I'ropu ;namo, una ordenaci^^n de su

cultivo en I^^s pi^ovincias calientcs mediterr<íneas,

fr•ente a la desleal compc:iencia económica que le

tienen plantcacla l05 frutales ^Ic hueso, principal-

mente, y como hrimera mcdida s^^licitamc^s que

en las nue^^as puesta^ en rie^o se ob]i^;ue a]a ^lan-

tación de un tlízmero de ^,li^-os ^c ^^ariedades ap-

tas para el ric^o, no infcrior al dc pics cuyo arran-

quc se solicite y, en e] caso clc quc no huuiese o1i-

vos que apcaz•, estinzular a que se reserve, por

c:jem^lo, un 10 por 100 cle la suherficie de riego,

para ct^ear un nue^-o olivar, cuya coaecha, ei^ un

caso^ ^ en e] otro, al i^;^taal ^que el ^Igocíól^, }^uede

^u^ciar, en una ^ran parte, de li}n•e disposicic^n. Y

dejémonos de ^>lantaciones de secano ^nad^^cuadas

y depbsitos en metálico inoperantcs para respoi^-

der de las 'transf'ot^maciones de secano en regadío.

Vayamos al incremento de la pr^clucción olivare-

ra por el can^ino c^erecho y natural, sin prisa^, ^^ero

sin hatzsas y, ^obr•e tod^^, coll^enzancio inine^liata-

nicnte.

liua e.plíudidx Plantaiciúu frutal dc Drpitai min•cl;uui.
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COMO SE COSEC^-IA LA REMOLACHA
AZUCARERA EN LA FINCA "MARTANA"

,^poz ^^^^u^^^ ^^l^a^urzo
Perito agricola del Estado

La escasez de manc de obra en alguna zona re-

molachera, como ocurre en Aragón, nos ha hecho

pensar en el medio de poder haccr la recolección

de la remulacha empleando lo menos posible la

mano de obra, ya que por aquí se han pagado a los

peones a 45 y 50 ptas. en ]a jornada de siete y

cuarto horas.

E1 sistema clásico dc arranque de la remolacha

con el pic,^ de dos brazos o«ganchos» , como se les

llama aquí, resulta bastante caro ; pero éstc no es

mayor inconveniente, ya quc cl mayor es la esca-

sez de pcone^, pucsto que se necesitan cmplcar de

15 a 20 jornales en la labor de arranque dc la re-

molacha por Ha. Claro está quc estos jornales, en

número, están en proporción a la cosecha ^que hay

y a la dcnsidad dc sienibra.
Para proceder al arrandue de la remolacha, por

medio dcl pico, generalmentc hay que regar pre-

viamente la tierra, a no s^er yue haya ]lovido muy

abundantclnente, l^uc^, de 1^^ contrario, se e^ponc

uno a duc el agua de lluvia sc eeapore pi•unto, so-

bre tcdo ^i sc Icvanlan i-ientus y, c^n este caso, que-

da la tierra dura y agrietada y ca^i resulta un pro-

l.^lema cada remolacha que se haya de sacar de la

tierra, pues si la remolacha se ha sembrado di-

rectamente con semilla, o sea, que no se ha tras-

plantad^^, la raíz est.á bastante profunda y si la co-

secha es buena, se obtienen remolachas grandes ,y

he aquí que hay que dar varios picos cn la tierra

para extraer esta remolacha y, además, muchas de

ellas se parten y hay que dejar la parte que se ha

partido dentro de la tierra o seguir picando en

busca del trozo de remolacha partido y todo ello re-
sulta muy costoso y además, si hay escasez de peo-

naje, peor todavía.
Por tar.to, el no regar tiene est,e inconveniente,

pero si nos decidimos por lo contrario, o sea por
regar, también supone lo suyo, pues primero hay

que saber con cuántos días de anticipación hay

raaa

que regar antes de proceder al arranquc de la re-
molacha, cosa uastantc diFícil, ya ^Iue no sabc-

mos el tiempo due hará, si llovcrá o no, pucs si

llueve ya tenemos unos inconvenicntes ha^tanic

grandes, y uno de cllos es quc no podemos cnt.rar

en la tierra para proceder al arranque dc la rc-

molacha, por exceso de agua, y después, cuandu sc

pueda escasamcnte entrar, se arranca la remul^^cha

con mucha tierra adherida a la mi5iua, lo quc pr^^-

duce un encarecimicnto en la limpia dc la reni^^-

lacha.

Por todo cllo, vemus quc el rcgar y cl no rcg^ir

tiene sus inconvenientes y todavía aun ^^ien^^n au-

mentados éstos cuando cl agua de i^iegu dc la fi:^-

ca est;á sujeta a un lurno o ador, es dccir, ^^uc n^^

sc dispone del riego cn cl momcnt^^ quc ^c <^uicrc

o hace falta.

Por tales moti^-os, lu mejor scr^í l^uscar ^ui ^^ro-

cedimientu dc arranquc que decida si h^iy c^uc rr-
gar o no, par^^ coscchar la rc^u^lacha.

Nosotro^ hcmos emplca^lo ttn pr^^cedimicnto ^lu^^

tiene la vcnlaja dc la decisión en ^^l t•ic^;o y otra^

buenas vcntajas.

Este procedimient^^ c^nsiste cn cl cmE^lc^^, de un

arado espccial, tirad^> hur mulas. yuc^ hcm^^s n^an-

dado hacer con este ^bjet^.

E1 emplco dcl arado en cl arra^i^^ue tic la rc^uu-
lacha no es nucvo; sc han hcch^, ^•arios modc^los

y hasta cn el extranjero sc han c^t imuladu concur-
5os, para quc se aporlaran idea, y p^^rc^•c, con^^^ rc-

sultado^ de ello, que no dieron eficacia los ^^rados

presentados.

Nosotros hemos emplcado ^in aradu eslc aiiu

para el arranque de la remolacha dise^iadu para

este objeto^, y es un arado sencillo, de l;r^tn cau^a o

vuelta y que ni tan siquicra lleva reja, es 1 irado

por ^dos mulas y su cost.e no es grandc, por 1^^ scn-

cillo o simple que es.

198



wa^icuLru^ ♦

Las ventajas qLtc hemos tenido con el empleo

dc este arado han sido las s^buicntes :

1." No se necesifa re^ar previamente.

3.° ^.horro de m^ino dc ohra en peonías.

3." Con una y°unta sc rcculecta, cn la jornada

cic ocho horas, la remolacha de una ^uperficie de

sesenla <írcas, cuya remolacha haya sido sembra-

da a;;^^ano y con una prooducción dc 33 toncladas

por IIa.

^." Vicne a costar cl a^•ranque, con la yunta,

unas 10 ptas. tonclada, y a mano o pico de «gan-

chos» se necesitan de 15 a 20 jornales por Ha., co-

mo decíamos anteriormente.

5.° A1 no haber regado, la remolacha sale mu-

cho más limpia de tierra, si bien es verdad due la

yunta, cuantu má., seco está el terrcno, más tra-

baja.
6.° La ^^unta siempre deja al^ina rcmolacha

sin sacar, en proporción a la hal^ilidad del mu-

lero, y se calcula que el trabajo de sacar a pico la`

Y•ci^olachas dejadas por 1a yunta, representa un

trabajo i^ual a lo que se adelanta limpiando la re-

rnolacha, por encontrarse ésta przícticanlcntc sin

tierra.

7.° Los descnentos en la ^zucarera son meno-

res, por llegar la remolacha liml^ia de ticrra.

8." l_,a tierra, dcshué, de sacar la rcmolacha con

este araciu, ha quedado, c^n part c, labrada, lo eual

no deja de ser una buena co^a.

9.° Un ahorro, apro^imadamentc, de (ió0 por

Ha., empleando este arado.

Nada m<ís que repetir quc todo tiene sus venta-

jas y sus inconvenientes y duc, cuando las venta-

jas supcran a los incon^•enientes, sc deben de lo-

mar éstas y por ello, cn nucstro caso hemos ut^-

lizado este arado, para cosechar la remolacha en

]a finca «^Tartana».
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La agricultura y el crecimiento económico
^oz ^4zÍuzv CQ,,^^l^o^^

Ingeniero agrónomo

La política económica actual, merced al adelan-

to en la doctrina del desarrollo económico, puede

ofrecer soluciones de conjunto a los problemas que

tiene planteados nuestro país, en lugar de las me-

didas parciales, y a veces contradictorias, como

era habitual hasta hace unos pocos años. Las nue-

vas doctrinas económicas permiten aflojar la in-

tervención del Estado en la vida económica, tal

como estábamos acostumbrados a contemplar has-

ta ahora; tienden a actuar sobre el conjunto de la

economía, mientras que no precisan acentuar la

regulación en mercados específicos.

Estudiar cuál puede y debe ser el desarrollo eco-

nómico de un país ha sido una cuestión abordada

en el último decenio por la mayoría de los países,

tanto los evolucionados en su economía como los

poco desarrollados. Por tal razón se consideró no

sólo oportuno, sino necesario, por un grupo de téc-

nicos y economistas reunidos en el Instituto de

Cultura Hispánica, iniciar estos estudios en Es-

paña.
Si bien, cuando nada se hacía, todo cuanto se

hiciese era bueno, hemos llegado ya a una situa-

ción tal en nuestro crecimiento económico que se

precisa orientar y encauzar cuanto se haga para

evitar malos empleos de nuestros escasos medios

de inversión.

Después de un año de trabajo se publicó en mayo

de 1956 el primer fascículo del "Estudio del Des-

arrollo Económico de España" (1). En este primer

fascículo se exponen datos fundamentales del des-

arrollo de nuestra economía y su evolución. Esta

fué muy lenta desde comienzos de siglo hasta 1940

(la renta creció sólo el 0,6 por 100 anual acumula-

tivo), por lo que en dichos años tenía una econo-

mía atrasada, con un capital insuficiente y un ni-

vel de productividad bajo, con un exceso de mano

de obra agraria y un producto, por habitante, muy

inferior al promedio de Europa occidental. Esta

situación ha cambiado bastante, pues desde 1946

el crecimiento medio del producto nacional fué

(1) I^aE^osición prcliminar, 203 P^íginas. ( instituto dc Cul-
turu IliSpánica.)

del 2,5 por 10U. Se elevó al 5 por 100 desde 1951,

pero conseguido este notable aumento a costa de

un desequilibrio en las inversiones. Para mantener

este incremento anual del 5 por 100 sería necesa-

rio realizar las inversiones brutas totales siguien-

tes en los próximos quince años:

MEDIA QUINQUENAL EN ^/^; DEL P. N. B.

Primer 5rKundn 'Pcrrcr
quiui^urniu i^uin^^ucni u quin^^urniu

liccursos nr^cionales .... 14,:^ ^^?`^,p ?-I,U
» cxte^riorc^.5 ...... 3.U U,^} -

2u.., z•^,i -^i.^^

mientras que el aumento de bienes de consumo po-

dría crecer de la forma siguiente:

Primer quin^^uenlu 5^•_unJu i^uiui^urniu "I'er^^rr ^^uinyurniu

3,9 °Jo ;.^^

Sobre este esquema general del "Desarrollo Eco-

nómico Español" se ha estudiado (1) el crecimien-

to de la agricultura en los próximos qttince afios.

Su finalidad es "el análisis de las repercusiones

que habría de tener el desenvolvimiento de la eco-

nomía nacional en la agricultura española, así

como la contribución que ésta podría prestar a la

misma". Se comenzó "este análisis por el sector

agrario, ya que constituye un elemento tan deci-

sivo en nuestra estructura productiva que no cabe

siquiera abordar el examen de los demás sin cono-

cer previamente las repercusiones que en este sec-

tor habrá de tener el desarrollo económico del país".

Esto no presupone que para el desarrollo econó-

mico de España se tenga que dar necesaria prio-

ridad, en medios y en atención, al crecimiento dc

la economía agraria, sino que es necesario que las

(1) «T,a Agricultura y ^^l ('recimient.o E^^onómico», fa.+-
^ ículo T1. l^atu^ji^^^ Ilis}iái^i^•c^s ^le ]^^•sat•r^illn I^^<^oniSnii^•^^.
J;il págin^i^.
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inversiones y los medios que se puedan dedicar al

desarrollo de todos los sectores económicos del país

se extiendan, en la cuantía precisa, a la agricultu-

tura nacional. No hay que olvidar que para nuestro

desarrollo económico precisamos disponer de más

elementos y materias que los que ahora proporcio-

na la agricultura, y que asimismo deberá suminis-

trar en los años próximos la mayor parte de nues-

tros productos de exportación. Por el contrario, si

la agricultura no creciese con el ritmo necesario

y no se pudiese atender al consumo interior, ha-
bría que efectuar importaciones de alimentos en
cantidades masivas.

Por tanto, de no prestarse la debida atención al

desarrollo de la agricultura, se mermarán las pro-

ducciones agrícolas y disminuirán las exportacio-

nes agrarias, debiéndose incrementar las importa-

ciones de alimentos, y, como consecuencia de estos

hechos, el desarrollo industrial, que es necesario

que prosiga, sufriría una paralización muy impor-
tante.

Para iniciar el estudio de crecimiento de la agri-

cultura es preciso analizar, con la extensión y mi-

nuciosidad suficiente, la estructura actual de la

economía agraria espafiola, para partir de una base

cierta y alcanzar un conocimiento sobre la inten-

sidad de dicho crecimiento. No hay que olvidar que

el medio natural que sirve de base a nuestra agri-

cultura no es, en conjunto, favorablo, lo que deter-

mina unas consecuencias muy distintas en nues-

tro país con relación a otros dotados de medio más

favorable en el empleo de distintos medios de pro-

ducción ; también nosotros tenemos un exceso de

mano de obra en el campo, una propiedad excesi-

vamente dividida, un consumo bajo de elementos

fertilizantes y de semillas selectas, así como una

escasa mecanización.

No obstante lo anterior, la agricultura es capaz

de abastecer casi por completo al mercado interior

de alimentos, mientras que proporciona casi el 60

por 100 del valor de nuestras exportaciones.

La política agraria en marcha, en lo que se refie-

re a la extensión de los regadíos, mejora de las fin-

cas y concentración parcelaria, conservación del

suelo, aumento de la productividad, fomento de la

ganadería, lucha contra las plagas, crédito agrí-

cola, regulación de los precios y extensión agraria

es, en su conjunto, sumamente acertada, y puede

afirmarse que hoy dispone la agricultura española

de un conjunto de instrumentos específicamente

creados para resolver los problemas fundamenta-

les de la misma. Muchos han alcanzado ya un gra-

do satisfactorio de madurez, mientras que otros,

de muy reciente creación, necesitarán algún tiem-

po para lograr su pleno desarrollo; pero entre to-

dos constituyen el más completo y eficaz reperto-

rio de que jamás dispuso la agricultura española.

Una cuestión fundamental para conocer el futu-

ro de nuestra agricultura es el estudio de la evo-

lución probable de la demanda. Para estimar las

proyecciones del consumo en esta clase de proyec-

ciones se utilizan, como elemento dinámico, los in-

crementos probables del ingreso destinado al con-

sumo y que se indican al comienzo de este artícu-

lo (1). Utilizando los estudios sobre elasticidad del

consumo, con relación a los ingresos, en numerosos

países y diferentes grupos de consumidores, así

como la relación entre el producto nacional por

habitante y el consumo anual de alimentos por

habitante (al que se dedica el Apéndice III), se han

admitido unas elasticidades probables de la deman-

da de alimentos, con relación al ingreso en España,

en cada uno de los quinquenios hasta 1972.

De esta manera se ha estimado el consumo pro-

bable de alimentos tal y como se indica en el cua-

dro núm. 1.

(11 Fascículo 1.a, estudio preliminar. J. ('. H.
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CUADRO NUM. 1

CONSUMO PROBABLE DE ALIMENTOS

(En kgs/hah/afio.)

ALIN6NT08 VECE1'ALE9 Coneumo actual (e)

A) De consumo decreciente:

Trigo ... ... ... ... ... ... ... 1'15,7
Centeno ... ... ... ... ... ... 14,3
Leguminosas ... ... ... ... 8,1

B) De eonsuma estabzlizado:

Yatata ... ... ... ... ... ... ... 111,1

C) De consumo creciente:

Ar1•oz ... ... ... ... ... ... ... 8,9
Azúcar ... ... ... ... ... ... 9,6
Frutas oleaginasas ... ... ... 10,1
Frutas frescas ... ... ... ... 59.2
Hortalizas ... ... ... ... ... ... 113,9
Aceite ... ... ... ... ... ... ... 12,8
Vino (litros) ... ... ... ... ... 50,8

Alimentos animales:

Carne (b) ... ... ... ... ... ... 14,3
Tocino ... ... ... ... ... ... ... 3,5
Leche (litros) ... ... ... ... 86,8
Huevos (kgs.) ... ... ... ... 6,8

1962

l 1(i,01

9,52
11,31
10,45
62,28

119,83
13,46
55,27

17,^Ii
3,62

111,31
7,08

I,ONSUMO PROBABLE

1967 1972

116,'lt; 10^^,09
12,33 1U,59

7,7:> 7.18

i 16,U 1 l 1a,17

10.1'L I (I,G3
13,24 15,34
10,73 1U,73
(i5,05 66,(i9

. i5,1(i 128,32
14,OG 14,41
+^8,74 6U.22

2 ] .9 '3(i,92
3.72 3,7'.'.

; -1l ,39 ] 8^1, 79
8,63 11,01

(a) Se ha tomado como actual el consumo medio 1951-55, debiendo introducirse, caso de que procedan, las recti-
ficaciones precisas cuando se desconozcan las cifras 1956^•F?

(b) Sin incluir despojos comestibles.

De estas cifras se desprende el hecho significa-

tivo de que en el futuro, si continúa el crecimiento

de la renta como en estos últimos cinco años, dis-

minuirá por persona el consumó de cereales y le-

guminosas, se estabilizará el de patata y aumen-

tarán, de forma moderada, los restantes alimentos

vegetales, mientras qué el aumento del consumo

de los alimentos ganaderos será muy fuerte.

Para ofrecer una idea clara de lo mucho que

variaría la estructura del gasto en alimentos, en

los años venideros, se indica en el cuadro núm 2

cuál es ahora y cuál sería en los tres quinque. .os

próximos. `

CUADRO NUM. 2

ESTRUCTURA DEL GASTO EN ALIMENTO:'

ALIME ĥiT03
Coneumo

ectuel 1162 1967 1972

Vegetales ... ... 63,4 59,^ 54,7 48,8
Animales ... ... 36,6 40,8 45,3 51,2

To t al ... ... 100,0 100,0 100,0 100, 0

Como la población, según estudios realizados ex-

presamente, se estima que será, en 1972, de 32 mi-

llones de habitantes, la demanda total de alimen-

tos será probablemente la siguiente:

CUADRO NUM. 3

INCREMENTO DE LA DEMANDA TOTAL DE ALIMENTOS

Coneumo
CON9UM0 TOTAL PROBABLE

ALIMENTOf
19{I-195^

1962 1967 1977

Vegetales ... ... 100 110,2 114,0 117.8
Animales ... ... 100 131,4 164,5 213,G

Total ... ... 100 117,8 130.1 15L,3

De este última cuadro se deduce que, si bien el

consumo de alimentos vegetales aumentaría en me-

nos de un 20 por 100, el consumo de productos ani-

males sería más del doble del actual. Por consi-

guiente, si la agricultura española debe orientar

sus producciones para abastecer el consumo inte-

rior, manteniendo un nivei adecuado de exporta-

ciones debería, en los próximos quinquenios, reali-

zar un esfuerzo enorme para atender un consumo

probable de más de un 50 por 100, en conjunto,

superior al actual; pero muy especialmente debe

cambiar su estructura productiva presente, con

predominio de productos vegetales, hacia una agri-
cultura con producción ganadera preponderante,

propia de los países europeos más desarrollados.

Para atender esta demanda la producción agra-
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ria, deberá mejorarse la producción vegetal por

mayores incrementos unitarios, por crecimiento de

los regadíos y por intensificación de las alternati-

vas, y teniendo presente estos tres factores, puede

deducirse cuál debería ser la ordenación de los

cultivos, incluyendo la mejor utilización de los nue-

vos regadíos y plantaciones de olivo y viñedo, y es-

tableciendo, por último, la distribución de superfl-

cie total cultivada y la producción posible de pro-

ductos vegetales,incluyendo en esta ordenación la

superficie disponible para piensos, forrajes y cul-

tivos industriales.

Por la complejidad del problema y por el vo-

lumen del aumento necesario, hay que destacar a

la ganadería, que podrá alimentarse con forrajes

y piensos en cantidad muy superior que ahora,

como se indica en el gráfico adjunto, que resume

los incrementos que en la producción de piensos

existirá probablemente en los años que comprende

el estudio, tanto por los nuevos cultivos como por

la variación en los subproductos y transferencia

de piensos del ganado de trabajo al de renta, por
la necesaria mecanización del país.

Se llega a la conclusibn de que se podría produ-

cir toda la leche y los huevos que precisara el con-

sumidor español, pero no así la totalidad de la

carne, de la que existirá, probablemente, una parte

de demanda insatisfecha.

fSTRUCTUQA OfL GASTO fN áL/MfNT®S
(EN POQCENTA3£)

CON5UM0
ACTUAG

,4N/MAL f5

VfGGT,4 L ES

/962

.Q /1/ O S

/967

G/P.4 f/CO N° i 3

1972
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CUADRO NUM. 4

19^2 19tí7 1972

PRODUCTOS ^Unidad PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION

Total '/, dal con^umo Totel '/, del •onsumo Totel '/, del eoneumu

Leche 108 Hl. 33,44 98,5 44,25 100,0 59,13 100,0

Huevos l0e U 4.320 100,0 5.400 100,0 7.0::>0 100,O

Carne y tocino Tm. 548.685 85,5 690.091 88,9 872.'^75 8').0

Para conseguir los incrementos en las produc-

ciones agrícolas y ganaderas que nos lleven a abas-

tecer, en la medida posible, el mercado interior y

mantener el nivel de exportaciones, será preciso

realizar en la agricultura inversiones relativamente

cuantiosas. La superficie nueva que deberá regarse

en estos quince años será de 1.300.000 hectáreas,

ĥon lo que la superficie total regada eñ el país se-

ría la que se indica en el cuadro siguiente:

CUADRO NUM. 7

YILLONES DE PESF.TAS (1)

QUINt<)UEn109
Concantreción

parcclaria
Coneervación

del xuelo

l 958-62 950 17:^
t^lss 67 l.s^ot^ :3:,u
i 96H-72 ^^.s.,u .>2s

5.700 7 .o.,o

CUADRO NUM. 5 (1) A precios constantes de 1955-66.

P O R C E N T A 1 E

AÑOS
Superficia regeda (a)

De Ia euperficie
Hectáreae Del total de Erpe ►a cultivadn

1.9•i3 ].633.000 3,2 8,1
1954 1.670.000 3,3 8,3
1955 ].710.000 3.9 8,(i
] 956 1.760.000 3.6 9,0
1962 2.160.000 4,3 10,8
19(i7 2.560.000 5.l 12,8
1972 3.060.000 Gl 15,3

GQAf/CO N' i s

D/5TR/BUC/ON Of LA NUfYA SUAfRf/C/f
Of QfGAD/0

(a) A fines de cada año.

Estos nuevos regadíos podrán lograrse, ya que la

superficie con planes más o menos elaborados y

estudiados es ahora de cerca de 2.300.000 hectáreas,

y regar en quince años 1.300.000 será técnicamente

posible. La inversión en estos nuevos regadíos de-

bería ser la siguiente:

CUADRO NUM. 6

MILLONES DF. PN:SN,TAS (1)

PERIODO In^ereión total
Tranelorme-

ciún Meyuinaria
Brute Neta

Hasta 1962 9.280 1.800 11.080 10.280
19(i3-67 9.280 800 10.080 9.^80
1968-70 11. Ei 00 1.700 13.300 12.100

30.160 4.300 34.460 31.660

(1) A precios constantes de 1955-56.

Habrá que dedicar especial atención también a

la concentración parcelaria, por el interés que tie-

ne en la mejora de la productividad, así como a

la conservación del suelo, cuyas inversiones tota-

les se indican en el cuadro núm. 7.
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En cuanto a maquinaria, debería de llegarse al

afio 1972 con una intensidad de tractores de 150

hectáreas por cada uno de ellos, lo que equivale a

un parque en activo de 133.000.

La inversión en la maquinaria precisa para la-

boreo y cultivo complementaria de esta mecaniza-

ción, así como la maquinaria de recolección y otra

maquinaria diversa. Y en tractores sería la si-

guiente :

CUADRO NUM. 8

PF,RIODO

INVERSIÓN TOTAL EN MAQUINARIA

MILLONES DE PE9ETAS (1)

In.ereióra brute Invareión nets Invenibn nrte al
en el perfodo en el perfodo fin de cada perfo^o

Hasta 1963 23.678 10.659 34.0^3
19ts3 E;7 3L999 9.535 43.557
1968-72 25.777 9.727

También deberán ser elevadas las inversiones en

estercoleros, albergues para ganado, almacenes y

depósitos, y la inversión para la mejora ganadera.

Esta y la de investigación y extensión agraria, aun-

que relativamente son más reducidas que las an-

teriores, tendrán necesariamente una importancia

enorme y habrá que dedicarle el gasto anual pre-

ciso para que el crecimiento de la agricultura sea

posible. En total, las inversiones hasta 1972 debe-
rían ser las siguientes:

G^PAf/CO N•1T

PRODl1CC/ON Df P/fN505
SfC.I HO

60. ona

so.oas

se.oio

Q
30.000

w
0

/o.ooo •

6.n00

0

^PfG.IO/O

Cirir/rs rri irntsi

^/ s/ s (A.)

/ ,
.

/
r

/
/^

Cerss/ss sro /Bn9c6

L e uminas

^

eg rri fenecs

^^
^^

,//fs/fs (h.f

^ ^ um^vSS9 Psrs piensa^

/962

CUADRO NUM. 9

INVERSIONES NETAS EN LA AGRICULTURA

/I67
.I ^I O 5

EN MILLO NE9 D E PE^F.TA^ (1)

Huu 1962 191í3-Á7 1967-72

/97?

TOTAL

1. Invesión total en nuevos regadíos 10.^80 9.280 12.^00 3LG60
2. ('oncentración parcelaria ... ... 950 1.900 2.850 5.700
3. ('onservación de suelos ... 175 350 525 1.0^^0
4. Jlaquinaria agrícola ... ... 10.659 9.535 9.727 29.921
5. Estercoleros ... ... ... ... 1.514 2.541 2.804 6.R:^13
6. Albergues de ganado ... 8.764 7.528 9.098 25.3A0
7.1 Graneros ... ... ... ... .. 406 9G6 1.571 2.943
7.2 Silos ... ... ... ... ... ... 600 500 300 1.400
7.3 Almacenes para maquinaria 1.022 9] ^, 941 2.878
8. Centrales lecheras ... . 1.432 532 77(i 2.740
8. Inseminación artiflcial 51 - - 51
9. inversión en frutales ... 350 558 Eil'2 L520

10.1 Investigación agraria ... 200 160 105 4f>5
10.^ Divulgación agraria .. 200 100 100 400

Inversión forestal (2) .. 3.500 3.500 3.b00 :0.50O

TOTA I, 40.103 38.365 45.009 123. t77

:^lcdfa anual 6.700 7.600 9.000

(1) En precios constantes de 1955-56.
(2) Datos provisionales.
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Esta inversión representa anualmente de 6.700 a

9.000 millones de pesetas, según el quinquenio ; por

término medio, 8.200 millones de pesetas, es decir,

unas tres veces lo que se viene invirtiendo en la

actualidad, pues en dicha cantidad no se encuen-

tran comprendidas las grandes obras públicas re-

lacionadas con la agricultura, ni las industrias

agrícolas, que se incluirán en otros fascículos.

Otra materia interesante es cómo aumentará el

producto neto de la agricultura. La producción fi-

nal agraria, que fué de 70.600 millones de pesetas

en el período 1951-54, pasaría a 119.000 millones

en 1972 (pesetas constantes).
La estructura de la producción final agraria se

alteraría sustancialmente como se indica en el cua-

dro siguiente:

CUADRO NUM. 10

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA

(RN PORCF.NTA7ES)

A Ñ O S

PRODUCTOS

1951-54 1962 1967 1972

R i e n e s inferio-
res (A) ... ... ... 17.4 F4.4 ^1.3 37,]

Vino ... ... ... ... 7,4 (i.8 (i.9 6.8
Accites comE^s t i -

l^les (13) ... ... 10.-1 10.3 1(l.(i 1 U.9
Hortalizas y f r u-

tas ... ... ... ... ?^. a 3i^.! 1 27.2
Plantas industria-

les (C) ... ... ... :i.8 9.9 12.] ;4.8
Varios ... ... ... ... 4,6 3,4 3.2 3.2

loo,o loo,o loo.o i oao

(A) Comprenden cereales, lc:guminosas ^^ patatas.
(B) Comprenden aceite de oliva y oleaginosas.
(C) Comprenden remolacha ^tizucarera. algodón }^ tal>acc^.

CUADRO NUM. 12

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA (A)

19i1-54 1962 1967 1972

Yroducción agrfcola. 100 11$8^ 127,26 134,^8
Producción ganadera. 100 132,78 767,99 213,67

Total ... ... ... 100 132,78 1G7,99 21cJ,G7

(A) Excluídas la producción forestal y el stock ganadero.

Hay que hacer especial hincapié en los gastos

que debería realizar el agricultor comprando ele-

mentos externos a las explotaciones. Esto tiene im-

portancia, pues junto con los elementos indicados

en las inversiones, permite determinar, a su vez,

cuál debería ser el desarrollo de la industria en

diversos sectores relacionados con el campo. El con-

sumo de abonos debería ser muy superior al actual

y del nivel aproximado que se indica en el cuadro

siguiente :
CUADRO NUM. 13

CONSUMO DE ABONOS

POR IIa. (K^,s.) TOTAL (Tm.)

AÑOS

P2 OS N Ka0 Pp Oh N Ka0

19:,5 11.9 `^.2 ^.0 33`^.0011 I(i^L000 40.I1U0
79G2 17,3 1''.'.', 4,8 :3^7.7nn 3-F3.S0(1 S)."i.!h)n
:9(i7 22,7 14,1 Zf; ^l53.ctOo ?81.SU0 151.f)Iln
197'I. 28,1 16,1 1^,6 SG2.OOU 321.800 ^12.U^^^)

Se detalla también la adquisición de piensos se-

mi-industriales comprados por el agricultor, así

como los gastos en semillas y mecanización, trata-

mientos para animales y plantas, etc., y las amor-

tizaciones.
El resumen de los gastos sería el siguiente :

CUADRO NUM. 14

Y lo mismo sucede con la producción ganadera:

CUADRO NUM. 11

PORCENTAJES DE LA PRODUCCIÓN FINAL GANADERA

AÑOS

PRODUCTOS

1951-54 1962 ]967 1972

I,eche y huevos ... 53.3 57.7 :,9.G GD•:,

Carne y tocino ... 40.8 a7.5 36.5 3G.5

Lana ... ... ... ... .>.11 ^.8 3.9 3.2

100.0 100.6 100.0 100A

RESUMEN DE GASTOS

MILLONES DE PESETA9 (1)

PARTIDAS
1951-54 {1962 1967 1972

Abonos .. . .. . . .. _ . 3.405 5.903 G.306 7.453
Picnsos (A1 ... ... 3.13.i 2.(i02 2.759 2.574
Semillas (B) ... ... 100 100 100 l^lo
Mecaniración ... ... 460 1.G44 2.490 ,3.313
Sisal ... ... ... ... ... 45 54 E'] 68
Protección de p]an-

tas y ganado ... 800 ].33] 1.565 2.055
I m portaciones c9c^

ganado ... ... ... 30 ]00 80 60
A m o r tización de

maquinaria ... ... I.'^:i3 3.:^8^t a.(i8:^^ .i.4•13

Total ... ... ... 7.221 :.^.323 18.04(S 'LI.^IG,,

Mientras que la evolución de la producción final

agraria se indica en el cuadro siguiente :
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Despunte e inhibición de brote s en el tabaco
^or ^l^l a^r.ueG ^eobide

Tiene por misión el despunte impedir la concen-

tración de la savia en los órganos de fructiflca-

ci.bn de la planta ; ayudar al desarrollo y calidad

de las hojas, especialmente superiores, y contribuir

a la madurez de las mismas.
Operación complementaria al despunte es el

deshije, pues al ser la planta descabezada, los bro-

tes axilares se desarrollan con extraordinario vi-

gor y, por tanto, quedaría sin valor la primera

medida de no continuarse con esta segunda ac-

ción.

En términos generales, puede aflrmarse que el

incremento en peso que debe esperarse, median-

te estas operaciones, viene a ser de un 10 a un 12

por 100.
Sobre estas dos prácticas de cultivo no se pue-

den dar normas concretas de realización, puesto
que dependen en grado sumo de diversos factores,

como son: tipo y variedad de tabaco, medio de

cultivo, calidad de la tierra, densidad de planta-

ción, etc. Así, pues, tanto el tiempo de realizarlo,

como el número de hojas por planta, número de

deshijes, etc., constituyen un estudio aparte sobre

el cual se ha escrito en abundancia. Queremos so-

lamente hacer resaltar aquf que, a nuestro enten-

der, existe una tendencia general a hacer hoy en

día un más alto y tardío despunte, combinado a

la vez con un mayor número de plantas por hec-

tárea, acompar.ado también de una más fuerte

fertilización. Es debido, sin duda, a buscar un in-

crem.ento de cosecha por superficie; encontrar a

la vez una flnura y calidad de hoja mayor y a

realizar al mismo tiempo un menor número de

deshijes, con un gasto de mano de obra más bajo.
Precisamente, para disminuir o suprimir a ser

posible los jornales invertidos en los deshijes, que

en número de tres suele generalmente admitirse

ser necesarios, víenen realizándose en la mayoría

de los países de fuerte cultivo tabaquero experien-

cias dedicadas a encontrar sustancias que, aplica-

das sobre la planta del tabaco, inhiban los futu-

ros brotes axilares.

Este artículo se reflere precisamente al citado

tema y en él pasaremos revista a los avances úl-

timamente realizados. Nos animan también a es-

cribir estas líneas las experiencias propias que, en

la campaña actual, hemos realizado en la flnca de

El Rincón (Galisteo, Cáceres), y que han sido co-

ronadas con éxito alentador. Queremos signiflcar,

al llegar a este punto, que, a nuestro juicio, estas

técnicas tan recientes deben experimentarse e in-

troducirse con carácter experimental, y en un nú-

mero de plantas reducido, para evitar riesgos in-

necesarios, familiarizarse con el tratamiento, com-

probar su resultado económico y técníco en los

diferentes ti^os y variedades de tabaco, y sobre

todo, hasta que el Servicio del Tabaco acepte su

realización, a la vista de la calidad de los tabacos

tratados, pues como, por ejemplo, citan experi-

mentadores, los tratamientos a base de ciertas sus-

tancias alteran la composición química del pro-

ducto y producen, en su consecuencia, una in-

fluencía perjudicial en el comportamiento de la

planta en el secadero si la hidracida maleica pue-

de producir acciones depresívas en las plantas, de-

formación y decoloración de las hojas. Algunos

aceites minerales han originado también depre-

sión foliar, disminución de almidón en las hojas

y una podredumbre del tallo al nivel del suelo, et-

cétera.

En tres grupos podemos dividir los productos

hasta el momento más comúnmente ensayados :

primero, fltohormonas de síntesis, aceite de tor-

nasol e hidracida maleica; segundo, aceites mi-

nerales, y tercero, aceites vegetales.

En él primer grupo, y como fltohormona de sín-

tesis, tenemos principalmente el ácido naftalena-

cético y su éster metílico. Parece ser de resulta-

dos insuflcientes. Igualmente, de eflcacia variable

y resultado costoso, es el aceite de tornasol en

emulsión jabonosa. También de costoso trata-

míento, pero de eflcacia más probada, es la hidra-

cida maleica. Presenta las diflcultades que más

arriba apuntábamos, las cuales parece que dismi-
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nuyen con un retardo en el tratamiento. Se ensa-

ya a diferentes dosis que producen desiguales re-

sultados.

Los aceites minerales empleados son los deriva-

dos del petróleo muy purificados, y se utilizan tan-

to en forma pura como emulsionados en agua, ge-

neralmente al 50 por 100. Existen en el extran-

jero diversidad de marcas, entre las cuales desta-

camos el ESSO 1500, EM 181, EC 2.305, etc. Parece

ser que, con estos inhibidores, las condiciones me-

teorológicas siguientes al momento de aplicación

tienen una importancia excepcional. Una lluvia

abundante puede anular su acción, y, por el con-

trario, un tiempo cálido y seco favorece en grado

sumo su actividad. En general, debe decirse se

/Qsfola em^leada en f U %{.

^ Bnmóa a.r miele %mPe%nÍe:ĥAs-
2 ^ Piración.-^%Cé^uladordc aóerfmn

^ de ta !; P^a: 4 Cuc/,//ar: SEsPn^-` T^e^a o pinzQ de usoeq Faqc^á.
J^_^m ^f/ó^r^^ue/%recuPerndoc

muestra/n eficaces, aunque a veces pueden tener

una influencia nociva sobre el cultivo, como, por

ejemplo, presentar en las hojas signos de madu-

rez forzada y producir necrosis en el tallo, espe-

cialmente a su base. Conviene aclarar, sin embar-

go, que estos últimos ataques no son graves y ci-

catrizan sin dificultad. Hay que tener cuidado, ló-

gicamente, de no salpicar las hojas con gotitas

del producto, pues se producen quemaduras, sobre

todo si los rayos del sol inciden sobre ellas. La

cantidad empleada por pie viene a ser de unos

5 centímetros cúbicos.

Aceites vegetales. Son, por el momento, en la
hora actual, los que únicamente parecen consti-

tuir un producto bastante eficaz, comercial e ino-
cuo. Se utilizan los de lino, colza, cacahuet, etc. Las
casas fabricantes refuerzan a menudo su poder
inhibidor con productos adicionales, los cuales, sin
duda, están constituídos por fitohormonas o hidra-

cida. De este tipo de productos hemos empleado
nosotros este año el aceite francés denominado
comercialmente como "Stop-Bourgeon", constituí-
do por aceite de colza y un reforzador, que la casa
mantiene en secreto. La dosis a emplear por plan-
ta es de 1 cc a 1,5. Debe ser empleado cuando la

planta no está mojada o con rocío, pero parece

ser que una lluvia posterior no dificulta su acción.

El calor, aunque beneflcioso, no es imprescindi-

ble. El aceite se aplica, como explicaremos más

adelante, en el momento mismo de efectuar el

despunte, y el líquido, particularmente fiúido, co-

rre a lo largo del tallo, bañando los nacientes bro-

tes axilares, que en ese momento son de un ta-

m.año aproximado a la cabeza de un alfiler, o cuan-

do más, de un poco mayor desarrollo. En las ex-

periencias realizados por nosotros, a algunos, muy

pocos, brotes axilares, que cuando se hizo el des-

punte se encontraban desarrollados, el líquido in-

hibidor no tuvo suflciente fuerza para perderlos,

y aunque retrasaron su crecimiento, posterior-

mente crecieron sin dificultad. Desde luego, el lí-

quido no es preciso corra a todo lo largo del tallo,

pues tiene un poder sistémico. Lo normal es que

solamente bañe de dos a cuatro axilas. En 300

plantas tratadas por nosotros hicimos pruebas con

diferentes dosis de aceite, pero no hemos aprecia-

do diferencias en el resultado. La cantidad más

arriba indicada ha sido ciertamente suflciente.

Las plantas ensayadas eran Burley Resistente,

de buen desarrollo, pero como decíamos antes, el

tratamiento quizá lo hayamos retrasado un poco,

pues muchas de las infiorescencias estaban ya

abiertas y, por tanto, en algunos de los últimos

brotes axilares había ya nacientes yemas. La

plantación, en general, era sana, aunque tenía
algunas manchas de cenizo y de fuego salvaje.

Después del tratamiento, las plantas no han su-

frido ningún accidente y solamente hemos obser-

vado un ligero ennegrecimiento en algunas de las

inserciones de las hojas al tallo. También nos pa-

reció encontrar un leve retardo en la madurez.

Aparatos empleados.-En un principio, para im-

pregnar los tallos, una vez realizado a mano el

despunte, se empleaban pipetas, probetas gradua-

das y hasta una simple cucharilla de café. Hoy en

día existen en el mercado extranjero numerosos

aparatitos que efectúan el despunte y la impreg-
nación del líquido a un mismo tiempo. Con ello,

una vez "logrado" el líquido inhibidor, es cuando

esta operación se ha hecho verdaderamente ren-

table y práctica, y puede tomar carta de natura-

leza en el gran cultivo. En dibujo aparte mostra-

mos una pistola utilizada en los Estados Unidos
y una tijera francesa de reciente confección. To-

dos ellos constan esencialmente de unas cuchillas

cortadoras que seccionan el tallo, en cuya proxi-

midad de las mismas hay una o unas esponjas em-
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bebidas por el líquido inhibidor. Así, pues, al sec-

cionar el tallo la esponj a saturada de aceite, al

presionar sobre el mismo, lo derrama. Una bomba

aspirante-impelente actuada al cerrar y abrir la

tijera (o el gatillo de la pistola) se encarga de te-

ner siempre saturada de líquido inhibidor la es-

ponja citada.
El aparatito, tipo pistola, se emplea principal-

mente en plan de flor bien despejada y tallo poco

duro, y la pinza o tijera prefiere, por el contrario,

según afirman, un tallo más consistente. Nosotros

hemos empleado esta última con perfecto resul-

tado. Un pequeño depósito de dos litros, enlazado

por un conducto de plástico a la aspiración de la

bomba, completa el material requerido para esta

técnica moderna.

El depósito de aceite se abrocha a la cintura

del operador y el aparatito es accionado con la

mano derecha, quedando la izquierda libre para

abrirse paso entre las plantas. Las cuchillas han

de estar bien afiladas, debiendo tener siempre

otras de repuesto para evitar un mal seccionado

del tallo. De esta manera, la operación es muy

rápida y queda un corte limpio y correcto.

Existe un tornillo de regulación que permite

abrir más o menos la tijera, y con lo cual el lí-
quido se dosifica a la vez, según el grueso de las

plantas a despuntar. .

Resultados económicos.-La vulgarización rápi-

da de estas técnicas entre los tabaqueros de di-

versos países nos da noticia y valoración, más que

ninguna otra medida, de la importancia que tam-

bién para nosotros puede alcanzar. Bien es ver-

dad que, por el momento, en nuestro país, en la

mayoría de las regiones agrícolas, no hay escasez

aguda de mano de obra, pero según ésta vaya

acentuándose, tomará más importancia el trata-

miento. A grandes rasgos podemos decir que estas

pácticas dependen en grado sumo de la carestía

de los jornales en vigor. Por esta escasez de mano
de obra o carestía de jornales, que ya empezamos

a notar, se despunta tarde, se da un desbrote en
el campo también tarde, y con otro deshije de la

planta, antes de colgarla en el secadero, se da por
terminada la operación.

AGRI^ULTURA

En Francia (1) se calcula que la supresión de

los desbrotes ahorra unas ochenta horas de tra-

bajo por hectárea, y con un precio de 150 francos

el kilogramo de producto y con un gasto de unos

25 litros por igual superficie, dan un amplio mar-

gen de beneficios. Hay que tener en cuenta, ade-

más, que el ahorro de jornales en esa época del

año tiene allí una importancia excepcional.

Para concluir, sólo nos resta repetir que, a nues-

tro juicio, quedan aún muchos puntos por concre-
tar y determinar ; pero creemos sinceramente que

el agricultor muy en breve contará con esta nue-

va técnica entre las ya clásicas operaciones del

cultivo del tabaco.

(1) El Instituto del Tabaco de Bergerac y los CETA han

constítuído tu1 lactor importante en el desarrollo de c5tas

técnicas en nuestro vecíno país.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
Prohibición de venta de IechQ a granel en localidades

donde haya Centrales Lecheras
En el "Boletín Oficial del Es-

tado" del día 15 de abril de 1957
se publica una Orden conjunta
de los Ministerios de la Gober-

nación y de Agricultura por la
que se dispone que cuando en
una población se hubieren adju-
dicado dos o más Centrales Le-
cheras y sólo alguna o algunas
de éstas estuvieren en condicio-
nes de iniciar su puesta en mar-
cha la Empresa adjudicataría
podrá solicitar de los Ministe-
rios de la Gobernación y de
Agricultura, a través de la Co-
misión Consultiva, que en el
plazo de quince días elevará la
petición con su informe a la re-
solución de dichos Departamen-
tos, que de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el artículo 26 del
Decreto de 18 de abril de 1952
se establezca la obligatoriedad
de higienizar la leche en dicha

población y se prohiba la venta
a granel de dicho producto.

Para formular esta solicitud
será requisito indispensable que
la Central, o Centrales Lecheras
solicitantes, tengan la suficiente
capacidad en sus instalaciones
para responder en todo momen-
to del total abastecimiento de la
población con leche higienizada
y embotellada.

La Comisión Consultiva, al
emitir su informe, formulará,
inexcusablemente, en cumpli-
miento del apartado cuarto del
artículo 23 de dicho Decreto, la
oportuna propuesta sobre pre-
cio de la leche higienizada en
sus diversas escalas y márgenes
comerciales, ateni6ndose a tal
efecto a lo que dispone la Or-
den conjunta de estos Ministe-
rios de 29 de febrero de 1956.

La prohibición de venta de le-
che a granel que en su caso se

acordare, comenzará a regir
desde el momento en que hu-
biera transcurrido un plazo de

treinta días naturales, contados
desde el siguiente al de la fecha
de publicación en el "Boletín
Oficial del Estado" de la resolu-
ción en tal sentido de estos Mi-
nisterios.

Relaciones hispanosuecas
El día 4 del actual tuvo lugar

en la Casa de Suecia una re-
unión organizada por la Cámara
de Comercio de dicho país en
Madrid, a la que asistieron el
embajador de aquel país en Ma-
drid, señor Winther; el subse-
cretario de la Marina mercante,
señor Jáuregui; los Directores
Generales de Agricultura, don
Antonio Moscoso; de Aduanas,
señor Orbe; de Mercados Ex-
tranjeros, señor Erice; del Ins-
tituto de Moneda, señor Bermú-
dez ; el canciller de la Orden del
Mérito Agrícola señor Escoria-
za ; el secretario técnico del Mi-
nisterio d e Industria, señor
Sánchez ; el comisario general
de Ferias, señor Matoses ; el
jefe de la Sección de Cultivos
de la Dirección General de Agri-
cultura, señor Jiménez Cuende ;
el presidente y secretario de la
de Valencia, señores Gordillo y
Bolta, respectivamente ; los pre-
sidentes de las Cámaras de Co-
mercio e Industria, señores Abe-
lló y Martínez Zaldívar, y otras
personalidades.

El señor Woehler pronunció
un discurso en el que expresó la
satisfacción que sentía al poder-
se reunir en casa propia, gracias
a la ayuda de las autoridades
suecas y españolas y de los ex-
positores de aquel paí^.

Añadió que la Cámara tiene
como principal objeto mantener
y ampliar las relaciones comer-
ciales entre los dos pueblos. Co-

mo España tiene gran cantidad
de productos y artículos que no
son bien conocidos en Suecia,
pero que pueden competir con
artículos de otros paises, la Cá-
mara realiza una campaña de
propaganda que ha dado buen
resultado en vinos, azulejos y
aceitunas, tomates y patatas
nuevas de Canarias, y espera-
mos que podrá exportarse mu-
cho artículo del ramo textil.

También intensificamos el tu-
rismo hasta el punto de que el
año pasado habrán venido unos
20.000 suecos que han dejado
aquí unos diez millones de co-
ronas, y confiamos en poder tri-
plicar esta cifra, porque, hasta

la fecha, se han dado un 50 por
100 de visados para España más
que en años anteriores.

Después el canciller de la Or-
den del Mérito, excelentfsimo se-
ñor don José María de Escoria-
za, leyó la disposición por la que
se concede dicha condecoración
a don Carlos Woehler en su gra-
do de Comendador de número,
e hizo elogio de la personalidad
del presidente de la Cámara
sueca.

El Director General de Agri-
cultura, señor Moscoso, por su
parte, expresó la satisfacción
que le producía imponer las in-
signias al señor Woehler en
nombre del titular de la cartera,
cosa que hizo entre grandes
aplausos.
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A(iR 1 CULTURA

MIRANDO AL EXTERIOR

VARIACIONES ESTRUCTURALES AGRARIAS

EN EL MUNDO

Durante el pasado decenio se
han originado en el sector agra-
rio universal cambios estructu-
rales en casi todas partes. En
primer plano está la mecaniza-
ción de la producción agrícola,
cuya importancia puede medir-
se por el continuo aumento del
empleo de los tractores y por el
retroceso de la demanda de ani-
males de tiro en la agricultura.
Hoy están en uso en las faenas
agrícolas más de siete millones
de tractores, y cada año este
inmenso parque se aumenta en
medio millón de unidades. El 67
por 100 de los tractores mundia-
les se encuentran trabaj ando en
Estados Unidos y Canadá.

Pero también en el antiguo
mundo rugen los motores y la
tendencia a la mecanización de
la agricultura se ha fortalecido.
En primer lugar aparecen los

países del Extremo Oriente, con
el más elevado aumento por
ciento, precisamente aquellos
que habían hecho los menores
progresos en materia de meca-
nización. Durante el período de
1952 a 1954 el número de trac-
tores en uso aumentó en un 55
por 100, lo que significa el pa-
so de 13.000 a 20.000 el número
de tractores en utilización.

A estos países sigue Europa
en aumento del tanto por cien-
to. Esta región elevó su parque
tractoril en un 31 por 100, es
decir en 1.600.000 unidades.
Africa aumenta en un 14 por
100 y ocupa el tercer lugar; se
supone que en este continente
ruedan 135.000 tractores. En el
Próximo Oriente aumentan en
55.000, o sea en el 12 por 100,
m.ientras que los países muy me-
canizados, como Estados Unidos
y Canadá, elevan sus disponibi-
lidades solamente en un 6 por
100, o sea en 281.000 tractores.

Paralelamente a este incre-
mento en el número de máqui-
nas decrece el empleo de ani-
males de tiro. Antes de la gue-

rra se consideraba que estaban
en servicio en el mundo unos
74,7 millones de caballos, y hoy

se calcula que el número ha des-
cendido a 59 millones. En la
preguerra se utilizaban en agri-

cultura 18,4 millones de mulas,
y actualmente se han reducido

a 15 m.illones. Solamente un ani-

mal ha resistido al embate de
los medios mecánicos como
fuente de energía para el tiro

y carga : el camello. En Asia y
Africa al comenzar la guerra
7,8 millones de camellos se ba-
lanceaban cargados o tirando

por tierras, caminos y desier-
tos; hoy pululan por los mismos

sitios 10 millones de gibosoa ru-
miantes.

Si pasamos del terreno mecá-
nico al químico, nos encontra-
mos con las mismas tendencias
al incremento. Prescindiendo de
la Unión Soviética, que se reser-
va sus estadísticas en este asun-
to, en el resto del mundo se han
consumido en 1955 más del do-
ble de abonos químicos que en
1938. El aumento mayor por
ciento se observa en los abonos
nitrogenados. En 1938 se consu-
mieron 2,4 millones de tonela-
das, y en 1955 se ha llegado a
5;8 inillones. El consumo de fer-
tilizantes fosfatados se eleva en
el mismo plazo de 3,5 a 6,7 mi-
llones de toneladas. Los princi-
pales clientes de la producción
m.undial de abonos en estos úl-
timos años son los agricultores
norteamericanos, como ya lo
eran antes de la guerra. No obs-
tante, el mayor incremento por
ciento corresponde a los países
centro y suramericanos.

Otra tendencia aumentativa
se presenta en el consumo de la
leche condensada y en polvo.
Sólo en los dos años de 1954 y
1955 se observa un aumento del
7 por 100 en la producción y ex-
portación de leche condensada,
y del 3 por 100 en las correspon-

dientes a la leche en polvo. En
total, en todo el mundo, se fa-
bricaron en el pasado año alre-
dedor de dos millones de tone-
ladas de leche condensada y
460.000 de leche desecada. La
producción mundial de leche en
polvo se estima en 240.000 tone-
ladas procedente de leche com-
pleta, y 920.000 de leche decre-
mada.

Las cifras de exportación de
leche condensada en 1955 son
superiores en un 14 por 100 a
las del año anterior; las de le-
che desecada en 1954 son supe-
riores a las anteriores en un 18

por 100. Como países producto-
res y exportadores de leche con-

densada figuran Holanda, con
223.000 toneladas; siguen Esta-

dos Unidos y Gran Bretafia cu-
ya exportación ha aumentado

en un 80 por 100. El incremento
de exportación de los Estados

Unidos en conservas lácteas fué
notable en la leche desnatada
en polvo, de la que en 1952 so-
lamente se exportaron 27.000

toneladas, y en los dos últimos
años más de 100.000 toneladas,

sin tener en cuenta las 250.000
toneladas que han quedado en

poder del Gobierno y que fue-
ron enviadas en 1954 y 55 a los
diferentes países azotados por
el hambre.

Es interesante anotar que la
producción mundial de mante-
quilla en 1955 fué menor que en
los años anteriores, mientras
que, por el contrario, se elevó
la de queso. Según las últimas
estimaciones, en 1955 se elabo-
raron solamente 4.313.736 tone-
ladas de mantequilla, u sea
25.401.600 kilogramos menos que
en 1954. La regresión más im-
portante en esta fabricaci^n
-por la menor deman^lR. inte-
rior- corresponde a Estad^s
Unidos, Dinamarca y Holanda.
Por el contrario, en 1955 han
producido más Australia, Nizeva
Zelanda, la Unión Surafricana y
la Unión Soviética. La fabrica-
ción de queso en 1955 en los
veinticuatro países principal-
mente productores alcanzó to-
neladas 2.439.914, es decir, casi
cinco millones y medio de ki-
logramos más que en 1954.
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TAMBIEN SE INTERESAN EN ITALIA POR LA FORRAJERA
PHALARIS TUBEROSA

Un problema actual en mu-
chas regiones del mundo es el
de las plantas forrajeras para
las comarcas o regiones cálidas
y secas.

Igual que en España, en Ita-
lia en ciertas comarcas del Sur
y de las islas se trabaja en la
resolución de e s t e problema.
Las plantas que en este des-
tino se cultivan en las zonas de
las características citadas no sa-
tisfacen a las esperanzas de los
agricultores, y por eso se ensa-
yan otras que puedan cumplir
lo mejor posible las exigencias
de ciertas zonas, comarcas o re-
giones.

Los centros de investigación
trabaj an con ahinco en la tarea
de buscar plantas que resistan a
la sequía y al clima cálido y que
puedan servir para alimentación
del ganado. Se estudia actual-
mente la utilización de plantas
forrajeras espontáneas "domes-
ticadas" y adaptadas a las par-
ticulares condiciones de ciertos
climas y terrenos.

Una de las plantas que ha ex-
citado el interés de los investi-
gadores -profesor Bottazzi- ha
ha sido la Phalaris tuberosa L,
gramínea originaria de la región
mediterránea que crece en luga-
res semiocultos, entre los setos
y en los pastizales, en la zona
que va desde el mar hasta la
región submontañosa. Aunque
esta especie es ya conocida en
España, donde no sólo se ha en-
sayado, sino que se obtiene se-
milla, sobre todo de la variedad
stenoptera, vamos a recoger las
impresiones obtenidas en Italia,
coincidente, en su mayor parte,
con las de nuestro país.

La Phalaris tuberosa tiene la
ventaja de la larga duración del
prado compuesto con esta forra-
jera. Por su longevidad parece
creada especialmente para la
agricultura de muchas zonas
meridionales donde las gramí-
neas de forraje polianuales o
perennes adaptadas a la forma-
ción de prados pastizales son
casi desconocidas. Además la
Phalaris tuberosa posee un gra-
do elevado de resistencia a la

sequía, por el gran desarrollo
del aparato radicular, que pene-
tra en un gran volumen de tie-
rra y llega a grandes profundi-
dades. Esto explica el desarrollo
de su parte aérea y la persisten-
te frescura vegetativa de la
planta aun después de un largo
período de sequía.

Otra cualidad de la Phalaris
es el rápido y copioso desarrollo,
pues una plantita de un tallo se-
gregada de una planta madre se
desarrolla en menos de un año
en un césped de 30 a 40 centí-
metros de diámetro. Esta pro-
piedad hace que la Phalaris tu-
berosa pueda desempeñar el pa-
pel de planta consolidadora de
terrenos en pendiente. Se han
obtenido ya resultados positivos
en bordes de terrazas estableci-
dos sobre diques recién construí-
dos de pequeños pantanos arti-
ficiales para recoger aguas para
el riego.

En resumen, la Phalaris tube-
rosa se ha mostrado como planta
forrajera particularmente ade-
cuada para la producción de
hierba en terrenos de pasto y
para la fijación de las tierras
expuestas a la erosión. Produce
unos 400-600 quintales métricos
de forraje apetitoso por hectá-
rea, elimina los efectos de la
erosión, estabiliza la capa su-
perficial del suelo, mejora la es-
tructura y la constitución orgá-
nica y microbiológica de la tie-
rra por los residuos vegetales y
animales, que impide que sean
arrastradas por las aguas.

Para la implantación del pra-
do de Phalaris, el terreno se
ara a una profundidad media,
después se da un pase de grada
y se trazan los surcos a una
distancia de 50 centímetros y
una profundidad de cinco 0
seis centímetros. La siembra se
hace preferiblemente en líneas,
empleando una cantidad de se-
milla de 40 kilogramos por hec-
tárea.

JALEOS EN LOS REINOS DE LA JALEA REAL

La propaganda de la jalea
real ha puesto en primer plano
de actualidad el reino de las "so-
lícitas y discretas abejas", mo-
delo de orden, armonía y distri-
bución científica del trabajo.

Esto ha sido hasta hace po-
co ; pero de un tiempo a esta
parte, los apicultores han ob-
servado que en las colmenas se
producen verdaderas hecatom-
bes, con centenares de muertes
en plena lucha fratricida, que
llega en la mayor parte de los
casos al aniquilamiento comple-
to de la población de la apícola
república.

Intrigado por estos lamenta-
bles excesos, un observador ame-
ricano, míster Leppik, se propu-
so el estudio del origen de las
luchas civiles, ya que las con-
secuencias eran obvias para to-
dos los apicultores.

De las observaciones de mís-
ter Leppik se deduce lo siguien-
te: Las luchas fratricidas den-
tro de las colmenas no tie-
nen su origen en rencores o pro-
testas de descontento de los
súbditos de la reina de la jalea,

sino que proceden de un estado
de intoxicación de parte de los
habitantes, que en verdadero de-
lirium tremens atacan y asesi-
nan con terrible furia a sus
conciudadanos, obligando a las
atacadas a defenderse en un
frente único. Así, pues, dentro
de la colmena se constituyen
dos partidos, el atacante y el
defensivo; pero su ardor bélico
es tal, que ordinariamente la lu-
cha termina en tablas : la des-
trucción radical de todo bicho
viviente.

Lo que no nos dice míster
Leppik es la suerte que corre la
reina y su corte de zánganos.
Suponemos que todos ellos pe-
recerán en el tumulto. ^Pero
cuál es la causa de esta demen-
cia criminal de las "discretas"
masas de obreras de la repúbli-
ca? Míster Leppik nos ilustra so-
bre ello declarando que el origen
de la locura fratricida es la in-
toxicación que sufren los insec-
tos por causa de los insecticidas
empleados en agricultura y hor-
ticultura.

Algunos de estos productos

213



^^^^^^ CARGA

e^^^^^-
^s^^ ^
^^^^^^
^. ^^ ^,^.^,^

^ Q.i

' •i::

^ ^

^^f^` •^;_: ^^^z.
TRANSPORTE

lac^^on,^^-
,.} Fa ; 4` I.'4

^ ` ^°

^y^edasus^F

: ,: ^ ;^:;
:•,^;•;=,<ti;:-

saó^rels^eLo^-
IL!/ld4^/! á°Ct/'^S ^^

^
^•^;rv^:•^,,. ,;;,::; ., ;:;^;,r., ,•.^. •^:,:,^.t•. ;^:•.::,:'
',^^ét^^l^;ti^^.ryír•.^,t.'?f.:^- ^^• ^,^,^;j'^?.7,; t/lztto/'P^t^

DESCARGA

^^^s^^^
amxefed^íaladercar
^ y^reaft^es

í̂o,^t^a[^l
:- :.• er.acÍo eirs^ es/lesork ^rh;c.

:^•. ^'•tti^i:`^^ `.;^^r^.S..n:`., ^tf; ^,4!s^X,77 ^r,.y^^.,^w^(y,tk!n:

.n .) ^t't^l` :.4i" ^ ĥ :kr ^ r`\^Z►4:'.:^-
{-'`^ ^^r

Q^(Q(//L^/ILC•

^ • • ^

tLe1'I^CL CL bCyO COSLO . ^su^rsrrae
at^r^i^as^ e'm.cvr^^`nde t .̂^rrnkair
s^dod^s^^syco^l u^d.as^r,^rnrcrsequ^nr
^^^^‚̂ ca,r^HCQS6c^'occ^lo, ^rs^y^-
d.asy ^xv^n^zde^st^ós
d'rutvrl` ^easdedasakas:Iksatc^r^rar^.oer^a
^ 9r^^^Q, c°'gQ,t^/r^a3c^es-

CICOIIC1Kll.S ,/'LYe!^^(Ut^/t7ÓQ-
Pll^Il7KQEf [^uG[[!/." ^OSIlHIa/CC^17Jt'P^C'-

t!l,QCb1CP.^/1rQ'/I .̂dO /i^^[trrllC^l,CO ^t/tuÍ.O/'/Ce/'-
^/4^^ ¢^O^Ce/t^17,d ^Q/'11rCGf' ^SYr

cotrl.^ ^cexor^^Zt'ycr . ^oade q^u^ncr qc^
lt^t9ue marr^ .lterrrr, aU'^sdor^a'e^c^ede
d.nmosti+^se el m^or modo der^dtt,c^r^
el casta ^^

^.^,^a^^
I^.i^.^' ',II

ll II^I I I^ I i^^^ I I li II^ ^^III ^^I^i^all I^I^II
^ Ill^^ ^iI

(".^v;I L:^!i ^: ^ . ^

^^^^^ ^^^^^ t7(L.i^n1^ ^U

AP/^RTA^© 2 ^GlVV^^Q ( ZARAGOZA 1



paralizan o envenenan rápida-
mente a la "solícita" obrera que
afanosamente busca el susten-
to de la prole, esperanza de la
comunidad a la que ella perte-
nece. Esta desgraciada no retor-
na a su hogar, pero tampoco
produce más daño que la sensi-
ble pérdida de su propio ser y
de su "productividad" para el
bienestar común. Pero hay otros
productos asesinos empleados
por ese abominable ser denomi-
nado hombre-que pérfidamente
roba a las abejas el producto de
su trabajo-que no matan ni pa-
ralizan rápidamente al desdi-
chado insecto que lo ha injerido
o ha estado en contacto con
ellos, y éstos son los verdaderos
causantes de la destrucción apo-
calíptica de la ordenada y ar-
mónica república de trabajado-
res apícolas.

E1 ataque subrepticio de Qstos
endemoniados medios no es
aparente cuando la abeja obre-
ra llega a la colmena con su dul-
ce carga de néctar. Los centine-
las de la entrada no notan nada
anormal y saludan afablemente
a la laboriosa hermana, permi-
tiendo inocentemente la entra-
da a la que ha de ser la ruina
de la república. En efecto, el ve-
neno no solamente intoxica a la
portadora, sino que por contac-
to con ella se transmite a sus
conciudadanas, y cuando llega a
cierto punto de acción, se des-
arrolla el frenético instinto fra-
tricida y se forman dos frentes,
uno de las atacantes y otro de
las defensivas. El zafarrancho es
mayúsculo ; el frente de las ata-
cantes se refuerza con las con-
taminadas en el fragor de la lu-
cha, y así continúa hasta que
queda un pequeño resto de unas
o de otras: si es de las atacan-
tes, éstas perecen; si es de las
defensivas, poco a poco, a me-
dida que van apareciendo los
síntomas de intoxicación en ca-
da una de ellas, éstas atacan a
las demás hasta_completo exter-
minio. Total: ni los rabos.

Estas son las observaciones de
míster Leppik, cuya responsabi-
lidad dejamos intacto al mismo
en lo que se refiere a la exacti-
tud de los hechos, pero también
la de las causas la depositamos
íntegra sobre las espaldas de los
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descubridores de los insectici-
das, a quienes suponemós en ca-
mino de ver de evitar la com-
pleta destrucción de un reino de
solícitas y discretas criaturas
que nos endulzan la vida y que,
por lo visto, ahora tienden a
prolon^árnosla con su suminis-

tro de vitaminas, aminoácidos y
demás elixires de rejuveneci-
miento que con tanta ansia
busca la humanidad para tener
más víctimas el día que atrue-
ne el espacio la diabólica bom-
ba H.-Providus.

Movimiento de personal
IN4ENIEROS AGRONOMOS

Fallecimicnto. - Don A n g e I Cruz
García.

Jubilaciones. - llon Antonio Gonzá-
lez Caĥ rera.

Supernumerarios.-Don Luis Rueda
Lamana, don Vicente Muriel Jiménez,

don Fernando Orozco Piñán, don Si-
món González b'errando, don Juan Jo-
sé Marcilla Cavanillas, don Santiago
Cihrián Rodríguez, don Juan Aguiló
de Cáceres, don Rafael Coveñas Peria,
don Eugenio Machado Von Tschusi y
don Antonio Casallo Cómez.

Ascensos.-A Presidente de Secci<5n
del Consejo Superior Agronómico, don
Jenaro Rojo Flores; a Consejero Ins-
pector General, don Ignacio Chacón
Enríquez; a Ingeniero Jefe de pr•ime-

ra clase, don Juan Rodríguez Sardiña;
a Ingeniero Jefe de segunda clase, don
Ignacio María Rodríguez Juguera.

Reingresos.-Don I'edro Grajera 'P^^-
rres y don Eusebio Alonso-Lasher,^s
y Pérez Hickman.

Ingresos. - D o n Manuel Rodrígucz
Candela, don Christian Bobilla d'Istria,
don Leovigildo Garrido Egido, don ^^'e-
derico Muñoz Durán, don Pedro I3a-
llester Crespo, don Eduardo Prieto IIe-

raud, don Carlos Roquero de Laburu,
don Eugenio Barrio Martín-Gamero ^
don Fernando Ruiz García.

Nombramientos.-Ingeniero a 1as r'^r-

denes del señor Ministro, don Itafael
Cavestany y de Anduaga.

Destinos.-A la Sección novena de

la Dirección General de Agricultura,
don Jorge Aguiló Bonnin; a la Jefa-

tura Agronómica de Cuenca, don José
Cortina Freire; a la Jefatura Agro-
nómica de Gerona, don Gregorio Ibá-
ñez Blázquez; a la Jefatura Agronómr-
ca de Jaén, don Antonio Lucngo Ruiz,
y a la Jefatura Agronómica de Sevilla,
don Jerónimo Cejudo Fernándcz.

PERITOS AGRICOLAS DEL ESTAT)J

Supernumerarios. - Don J uan Sanz

Pérez, don Aoracio I3arragán Morillo,
don Melquiades Valdés Martínez, .lon
José Bolas Cantalapiedra y don I3er-
nardo Arizón Duch.

Ascensos.-A Perito Superior de se-
gunda clase, don Luis Videgaín Gonzá-
lez, don Ramón Murioz Arbeloa y don
Gaspar Victoria Franco; a Perito Ma-
yor de primera clasc, don Angcl Ba^i-
co Ramos y don Emilio Siegfried He-

redia,
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las baterías solares de la naturaleza
En el número de la revista Time

correspondiente al 1 de abril de
1957 se publica un interesante ar-
tículo que plantea nuevas teorías
acerca de la fotosíntesis. Traducido
dicho artículo, dice así :

Los hombres de ciencia han pa-
sado por un difícil período, para

explicarse el fenómeno de la afo-
tosíntesis», acción de la clorofila,
de la que dependen la vida vege-

tal y la animal. Sabían que la clo-
rofila, por sí misma, no tenía po-
der de fotosíntesis. Solamenie

cuando está contenida en la ex-
tremadamente pequeña estructu-
ras que se hallan en las hojas ver-

des, puede utilizar la energía de la
luz para liberar el hidrógeno del
agua, primer paso de la fotosín-

tesis. La estructura, bien estudia-
da de las moléculas de estos cor-
púsculos, dicen los doctores Mel-
vin, Calvin y Power B. Sogo, d?
la Universidad de California, en
Berkeley, es la clave del proceso.

El microscopio e 1 e c t r ó n ico
muestra que, en las hojas verdes,
la clorofila está dispuesta en dis-
cos planos, como pilas de platos.
Los biólogos sospechaban que es-
ta delicada estructura laminar te-
nía alguna relación con la fotosín-
tesis, pero no pudieron sacar de
ello ninguna consecuencia hasta
que los laboratorios de la ^cBell
I elephone^, inventaron su )rate ía
solar : un aparato hecho de delga-
das láminas de silicio, previamenle
tratado. Cuando la luz solar incide
sobre la batería, expulsa elec^ro
nes de una de las láminas de sili-
cio. Fijados por otra lámina de si-
licio, los electrones dan origen a
una corriente eléctrica útil. Ha-
biendo oído acerca de este descu-
brimiento, el Dr. Calvin y otros
científicos se plantearon la hipóte-
s:s de que las finas láminas de clo-
rofila quizá fijaban la energía lu-
minosa en una forma semejante.

Para probar la teoría, el inves-
tigador Calvin planeó un delicado
experimento : buscar la presencía
de electrones libres en la cloro-
fila laminar expuesta a la luz so-
lar. B. Commone, ]. J. Heise y
J. Townsend, de la Universidad de
Washington, en St. Louis, fueron
los primeros en demostrar que ta-

les electrones existen, pero los crí-

ticos no aceptaron estos experi-
mentos como concluyentes. De-
cían que fué realizado a la tempe-
ratura de una habitación y que,
bajo tales condiciones, muchos

procesos químicos, que nada tie-
nen que ver con la fotosíntesis,
pueden producir electrones libres.

Para refutar esta objeción, los
doctores Calvin y Sogo enfriaron
sus aparatos hasta - 140° C., pró-
xima a la temperatura del aire lí-
quido, de tal modo que no pudie-
ran acontecer reacciones químicas
liberadoras de electrones. A con-

tinuación colocaron clorofila pro-
fundamente helada, en un campo
magnético, e hicieron pasar, a tra-
vés de ella, un bombardeo de on-
das de radio de extremada alta
frecuencia. Cuando una intensa luz
apareció sobre la clorofila, parte
de la energía irradiada quedó ab-
sorbida. Esto demostró al Dr. Cal-
vin que la clorofila expuesta a la
luz solar contiene electrones libres
y, por tanto, captura energía lu-
minosa por el método de lámina
a lámina. Las plantas verdes, se-
gún el Dr. Calvin, resultan ser ba-
terías solares electrónicas, creadas
millones de años antes de que los
hombres de ciencia hubieran des-
cubierto la electrónica.-E. S. B.

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

Ha sido concedida la Gran
Cruz de la Orden del Mérito
Agrícola al Ingeniero agrónomo

Excmo. Sr. D. José María de Es-
coriaza y López, Canciller de la
Orden Civil del Mérito Agrícola.

III Congreso Internacional de
Crédito Agrícola

La Confederación Internacional
de Crédito Agrícola (CICA) orga-
niza, para los días 2 al 30 de oc-
tubre próximo, el I11 Congreso in-
ternacional de crédito agrícola,
que tendrá lugar en la Maison de
la Chimie, en París.

Ha concedido su alto patronato
el Presidente de la República fran-
cesa, en unión de los Ministros de
Asuntos Exteriores, Asuntos eco-
nómicos y financieron, Agricultu-
ra y Gobernador del Banco de
Francia. En el Comité internacio-
nal figura el Susecretario español
de Agricultura, señor Pardo 'Cana-
lís, y el Ingeniero Agrónomo señor
Morales Fraile, en unión de diver-
sas personalidades de los varios
países europeos.

Los temas que se tratarán en el
Congreso de París serán :

lmportancia y funcionamiento
del crédito inmobiliario en los va-
rios países de Europa ; los proble-
mas del crédito aQrícola que plan-

tean las emigraciones humanas y
la deuda agrícola en el mundo.

Pueden enviarse ponencias na-
cionales a tales temas, de una ex-
tensión máxima de cinco páginas,
hasta el 31 de mayo próximo, al
Comité de organización. Asimis-
mo, pueden presentarse otras co-
municaciones ponencias naciona-
les libres, cuya extensión no su-
pere las tres páginas a máquina,

EI Delegado en España, Sr. Mo-
rales y Fraile, espera que la parti-
cipación española será importante,
como lo fué en la 111 Asamblea
general de la CICA, que tuvo lu-
gar en Madrid, con éxito y partici-
pación de Delegados extranjeros.

Quienes deseen participar en es-
te Congreso pueden escribir direc-
tamente a : Comité d'Organisation
du III.° Congrés International du
Crédit agricole, 129, Boulevard
Saint Germain, Paris (VI), o bien

al Delegado en España : C. Lista,
número 8$, Madrid.
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Aprovechamiento de las hojas de coníferas
Las esterilizantes hojas del pino,

por ricas en tanino y resinas, ape-
nas si tienen aprovechamiento eco-
nómico y que sepamos, en la Pe-
nínsula sólo en contados montes
recogen las finas acículas para uti-

El Ministerio de Agricultura de
la R. S. S. de Letonia recomienda
las sigu:entes cantidades máximas
de hojas molidas, a añadir diaria-
mente, en invierno, a la ración or-
dinaria :

Vacuno adulto ... ... ... ... ... ... 0,750 ligs.
Vacuno joven ... ... ... ... ... ... 0,300 »
Caballar adulto ... ... _ . ... . . _ 0,750 »
Caballar joven ... ... ... _. ._ ... 0,300 »
Ovino y cabrío adulto ... ... ... ... 0,200 n
Cerda en crecimiento ... ... ... ... 0,150-0,200 » por 100 1{gs. de peso vi^^o.
("onejos ... ... ... ... ... ... ... ... 0,040 » ^
Gallinas ... ... ... ... ... ... ... . . 0,005 »
Yollitos ... ... ... ... 5% de la raci6n.
Yatos ... ... ... ... ... ... ... ... _. 0,010 Kgs.
Pavos ... ... . .. . . . . . . . . .. _ . . .. 0,030 n

lizarlas c o m o combustible. Más
importancia tiene la aplicación
que, en Canarias, dan a las hojas
caídas y secas y que con el nom-
bre de «barbujo» o «pinocha», pro-
cedente de los pinares del hermoso

pino canario, constituyen una acti-
vidad importante y hasta es ob-
jeto de exportación la las islas de
Hierro y Gomera, más pobres a la
isla de Tenerife, donde se apro-
vechan para camas del ganado,

aumentando así la producción lo-
cal de estiércol ; como «mulchingn
en las plataneras y antes para el
embalaje de los plátanos.

Recientemente se ha demostra-
do el alto valor vitamínico de las
hojas de las coníferas (pinos, abe-
tos, sabinas, cedros, etc.), que con-
tienen las C, K, E, P, B^ y B2 y de
modo especial caroteno, aparte de
sales minerales, entre las que se
destaca, por su rareza en otros ali-
mentos, las sales de cobalto.

Valdman ha realizado diversos
ensayos de racionamiento de ga-

nado con hojas verdes de abetos,
desecadas y molidas o picadas,
con el fin de completar el comple-
jo vitamínico de la alimentación
de los animales, especialmente en
invierno, ya que la falta de pastos
naturales o forrajes verdes frescas
es máxima en esta época, espe-

cialmente en vitamina A y caro-
teno.

La incorporación de tal pienso,
según el experimentador, ha oca-
sionado un aumento del apetito,
del vigor juvenil, incrementa el
porcentaje de vitaminas en la 1P-
che y estimula la reproducción.

Estas hojas pueden darse al ga-
nado en estado natural, esto es,
poniendo las ramas al ganado con
todo su tanino y resina, o, me-

jor aún, arrancando las hojas para
cortar la gran disminución de vita-
minas que la actividad vital de una
rama llega a destruir. En todo ca-
so, hay que tener en cuenta que
en peso en verde no se debe echar
al ganado una cantidad mayor de
la que se ha señalado antes, a
completar con hojas secas.

En cualquier circunstancia se re-
comienda dar descansos de seis a
diez días, durante los cuales se
eliminan las hojas de coníferas.

Al fin y al cabo es extender el
concepto de prado arbóreo, hasta
ahora a los frondosas principal-
mente, a las resinosas. Ocupándo-
se de esta cuestión el agrónomo
español D. Celedonio Rodrigáñez,
señalaba que las características
organolépticas de estas hojas ha-
cían poco apetecible al ganado es-
te pienso, si bien, ove:as y cabras
toleraban bien los brotes tiernos,
más pobres en resina, y, a la vez,
más r:cos en proteína. Los brotes
de pino albar (Pinus silvestris) tie-
nen esta , composición media.

El ganado cabrío es bien sabido
que ramonea las jóvenes coníferas,
haciendo daños graves en las re-
poblaciones, que vistas bajo este
prisma pueden presentarse como
aliadas del ganadero, ya que éste,
hasta ahora, no ve en las repobla-

ciones más que un enemigo que le
elimina de unos aprovechamientos
que estimaba justos, y que en tal
interpretación hay que buscar no
pocos de los fracasos de algunas
repoblaciones realizadas frente a
una estructura económica-social
opuesta en no pocos términos mu-
nicipales españoles.

Ciertamente, las coníferas peniti-
sulares no se prestan ni se pueden
prestar bien al aprovechamiento
de las hojas verdes, salvo en las
entresacas y limp:a de ramas baje-
ras de los pinos en crecimiento,
pero en Canarias se dispone del Pi-
nus Canariensis, que se prestaria
magníficamente a tal aprovecha-
miento ganadero ; la facultad de
rebrotar que tiene el pino canario
ha permitido la operación del
«desgajado» o «escamondado»,
con el fin de quemar el producto
e incoporar las cenizas al suelo la-
brado, que así recibe una impor-
tante fertilización potásica y, en
grado menor, fosfórica. El pino a^í
tratado pierde su especto típico y,
de lejos, en nada se distingue dP
los álamos castellanos o carballos
gallegos, podados hasta dejar el
tronco limpio.

Como árboles de lindero, cobi-
jados en las paredes de piedra se-
ca de Hierro o La Gomera, pue-
den convertirse en una fuente más
de forraje para aquellas islas y las
de La Palma y Tenerife, dentro
de las fincas privadas y sin atentar
absolutamente a la magnífica la-
bor de conservación y repobla-
ción hecha en aquella provincia
con los bellos pinares, que no ti^-
nen en ningún otro lugar del mun-
do.-J. N.

Brotes del am,o
(en junio)

Brotes del a^to
(en octubre)

Bro^tes de dos
año^s

Agua ... ... ... ... ... ... ... 13 13 13
Cenizas ... ... ... ... ... ... 2,39 1,80 1.93
Proteína bruta ... , 9,03 5,16 4,49
Materias grasas ... . . . _ 5,78 7,62 7,86
Celulosa ... ... ... ... ... .. 30,40 34,46 35.20
Materias extractivas no

nitrogenacias ... ... ... 39,40 37,96 3Z^r 7
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III Congreso Nacional de Medi-
cina y Seguridad del Trabajo

E1 día 8 del actual ha tenido
lugar en Madrid la inauguración
del III Congreso Nacional de
Medicina y Seguridad del Tra-
bajo. Nuestros lectores conoce-
rán por la prensa diaria las no-
ticias referentes a dicho certa-
men, y, por nuestra parte, que-
remos destacar la colaboració?.^
que han tenido en el mismo los
Ingenieros Agrónomos, que han
presentado nueve trabajos del
mayor interés, y de los que va-
mos a hacer a continuación el
resumen de cada uno con indi-
cación de sus autores.

F. DE SILVA: Medicina, higiene y
seguridad del trabajo en los
laboratorios de investiqación
sobre cereales y sus harinas.

El trabajo se contrae a las ac-
tividades siguientes:

A) Análisis físicos de los gra-
nos y su molienda. B) Análisis
químicos. C) Análisis fermentos-
cópicos y ensayos relativos a la
plasticidad de las masas. D)
Pruebas experimentales de pa-
niflcación; y E) Instalaciones
piloto de galletería, pasta cor-
tada y colgada.

Ateniéndose a la materia del
título, la exposición de los asun-
tos se ordena del modo si-
guiente:

Trabajos que dañan al órga-
no de la vista, reconocimiento
de granos, semillas, huellas de
parásitos, métodos de pesar en
las balanzas modernas; cansan-
cio de la vista, precauciones y
remedios; trabajos que dañan
las vías respiratorias, medidas
higiénicas en evitación de esos
daños; trabajos que dañan la
piel, irritaciones, alergias y otros
trastornos; trabajos que dañan
al sistema nervioso, ruidos y vi-
braciones, conveniencia de al-
ternar esas tareas con otras de
naturaleza distinta, silenciosas;
fumigaciones y desinfecciones;
lesiones que se producen por
pinchazos, quemaduras y corta-
duras ; trastornos digestivos, en-
venenamientos; incendios y ex-

plosiones, sus causas y previ-
siones que deben adoptarse.

La jornada continua en el
trabajo de laboratorio ofrece
ventajas en cuanto a rendimien-
to, pero hay que tener en cuenta
la costumbre viciosa de utilizar
para la comida cápsulas, vasos,
paños y otros utensilios de la-
boratorio, y la imprudencia de
conservar los alimentos en el
mismo frigorífico en que se guar-
dan muestras infectadas y re-
activos.

M. BErrI,I,ocx: Peligro de acci-
dentes por el manejo y empleo
de productos fitoterapéuticos.

La finalidad de la presente
comunicación se centra en el
señalamiento de los peligros que
pueden presentarse en el traba-
jo de lucha contra las plagas y
enfermedades de las plantas,
circunscribiéndose a los q u e
pueden sufrir los obreros o per-
sonal relacionado con esta cla-
se de operaciones y las de ellas
derivadas.

Se comienza por analizar el
origen del peligro expuesto, que
reside en la circunstancia de
que entre los productos fitotera-
péuticos se utilizan cada véz en
mayor número sustancias tóxi-
cas. Pero al mismo tiempo se
detallan las formas o modos de
intoxicación, destacando las mo-
dalidades de intoxicación por
contacto y absorción directa a
través de la piel, y la toxicidad
por doble o triple vía, para un
mismo producto, como ocurre
con los modernos insecticidas
orgánicos clorados y ésteres fos-
fóricos, que chocan con las clá-
sicas formas de intoxicación
hasta ahora conocidas.

Sigue después un análisis de
las causas de accidente en el
manejo, transporte y formas de
aplicación de los productos se-
ñalados anteriormente, en el
que se ponen de maniflesto las
imprudencias punibles, causas
siempre más remotas, pero po-
sibles, y las que derivan de la

misma naturaleza de los traba-
jos, ignorancia de las necesarias
precauciones, forma de actuar
de los diferentes tóxicos, natu-
raleza de las formulaciones y
forma y momento de aplicación
de los tratamientos; aparte de
las que se relacionan con la con-
servación y transporte.

En la tercera parte se expo-
nen las posibles formas de evi-
tar los accidentes, a la luz de la
experiencia recogida, no siem-
pre suficiente por el rápido rit-
mo de aparición de nuevos pro-
ductos, deteniéndose en los si-
guientes aspectos del problema :

Instrucción y adiestramiento
de los obreros.

Precauciones en el manejo,
transporte y aplicación.

Vigilancia sanitaria.

Limitación de la riqueza en
principios activos de los produc-
tos utilizados.

Acondicionamiento de las for-
mulaciones.

Conocimiento de la toxicidad
en todas las formas caracterís-
ticas de cada producto.

Cifras de tolerancia en apli-
caciones únicas o repetidas.

Condiciones para la conserva-
ción.

Finalmente se expone la con-
veniencia de orientar la inves-
tigación en el sentido de pres-
cindir cada vez más del empleo
de los productos tóxicos en la
agricultura, especialmente de los
de toxicidad polivalente y ele-
vada, y la necesidad de estimu-
lar el estudio de la toxicología
de esta clase de productos, co-
mo base para el establecimien-
to de una reglamentación que
condicione y limite o prohiba su
empleo, en defensa de la salud
e higiene públicas.

^T. GARCÍA DE DIEGO LÓPEZ : La

junta universal, origen de ac-
cidentes en el campo.

Estudio de la junta universal,
mecanismo de transmisión en-
tre tractor y máquinas como
punto más peligroso y causas de
numerosos accidentes en el cam-
po. Indicaciones y manejos pa-
ra evitarlos.
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E. ARANDA ^lEREDIA: ĥegZGridad en
el trabajo con tractor.

Se describen las causas que
más destacan en la estadística
de accidentes, estudiando con
detalle las que determinan el
vuelco del tractor, a cuyo efecto
figura una clara explicación del
equipo de demostraciones que
emplea y recomienda la Esta-
ción de Mecánica Agrícola del
Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agronómicas para pre-
sentar con el mayor realismo,
ante los agricultores, el peligro
de que la fuerza de tracción fa-
vorezca el vuelco en vez de con-
trarrestarlo.

J. SAI.AZAR : Las royas de los ce-
reales como causante de aler-
gias respiratorias.

Comprende esta comunicación
las siguientes partes:

l.a Antecedentes de alergias
de tipo asmático producidas por
esporas de hongos.

2.a Algunos casos concretos
de alergias producidas por las
royas de los cereales.

3 a Resumen de la biología de
las royas, detallando especial-
mente las teorías sobre la ali-
mentación de estos parásitos.

4.a Las alergias de roya en
el medio rural.

5 a ^Sería posible hallar una
terapéutica adecuada para estas
alergias?

S. CIBRIÁN RODRÍGUEZ : EstZldiO

de las vibraciones en tracto-
res y vehículos agrícolas.

Comienza el estudio con una
breve exposición de las caracte-
rísticas de los aparatos de me-
dida utilizados y una somera
reseña de los trabajos realiza-
dos hasta la fecha.

La determinación de la fre-
cuencia, amplitud, velocidades y
aceleraciones de las vibraciones
de distintos puntos del tractor,
y, sobre todo, en los mandos
(volante, embrague, frenos, pa-
lanca de cambios, etc.) y en el
asiento del tractorista, van se-
guidos de unos estudios que mar-
can directrices para canseguir
la amortiguación de estas vi-
braciones hasta límites nó per-
judiciales para el organismo.

A continuación, un detallado
estudio comparativo de las ca-
racterísticas de las vibraciones
en relación con el número de
cilindros del motor, tipo de rue-
das, aperos, régimen y potencia,
y en cuanto al asiento, de la efi-
cacia de muelles, ballestas y ais-
lamientos.

Acompañan al trabajo diagra-
mas, fotografías y diapositivas
en color.

M. MoI.INA ABEI.A: Necesidad de
protección en las operaciones
de recolección de la semilla
de kenaf ("Hibiscus cannabi-
nus") .

La planta textil denominada
vulgarmente kena^ es de alto in-
terés nacional porque su fibra
sustituye perfectamente a la de
yute, de la que tan grandes can-
tidades hay que importar.

A1 realizar las operaciones de
recolección de la semilla, se des-
prenden de ella infinidad de fi-
nísimas espinas, que se adhieren
a la piel, atravesando incluso la
ropa, y producen picazón en el
cuerpo y molestias en las vías
respiratorias. La dimensión de
las espinas, en cifras redondas,
es de 2,5 mm de largo por 0,05
milímetros de ancho. Son hue-
cas, con pared que mide 11 mi-
cras; el interior está ocupado
por un líquido hialino o muy li-
geramente amarillo; tales espi-
nas aparecen adheridas a las
paredes de los carpelos en su
parte externa y se sueltan a la
más pequeña manipulación. Co-
mo cubren los carpelos a modo
de un fleLtro espeso, producen
en el ambiente un polvillo que
es la causa de las molestias que
padecen los obreros.

Las espinas no están cerradas
en sus extremos, sino en comu-
nicación con el exterior por me-
dio de finos canalículos. Contie-
nen un líquido que, o bien ocu-
pa la totalidad del interior, o
dej a alguna vacuola.

El motivo de la picazón es que
el líquido que contienen las es-
pinas es irritante.

Se recomienda, como medida
protectora, realizar las opera-
►iones de separación de semillas
con aspiración de aire, llevando
la paja y el polvo a aparatos

colectores análogos a los em-
pleados en las fábricas de hari-
nas; también se recomienda
apelar a algún sistema de hu-
medecimiento de la paja al sa-
lir de las máquinas trilladoras
(mediante cortina de agua, por
ejemplo) para reunir las espinas
y dificultar su difusión.

R. FERNÁNDEZ FERRÉ: Fatiga.

Es de desear que en breve al-
cance la agricultura la preocu-
pación por el incremento de la
productividad, tema actual en
la industria.

E1 exceso de mano de obra
que hoy pesa sobre la agricul-
tura determina un bajo índice
de productividad y es una ré-
mora para introducir maqui-
naria.

El ritmo del desarrollo indus-
trial de los últimos años parece
asegurar el paso a la industria
del exceso de la mano de obra
agrícola.

En un trabajo hay que con-
siderar, en relación con la pro-
ductividad, el método, la velo-
cidad de ejecución, la idoneidad
y el esfuerzo.

Como consecuencia del es-
fuerzo sobreviene la fatiga, que
es el resultado de una acumula-
ción de productos de desecho
que reduce la capacidad del tra-
bajo y que hace necesaria una
fase de recuperación, cuya du-
ración es función, principalmen-
te, del suministro de oxígeno y
de la temperatura.

La fatiga depende del núme-
ro de horas de trabajo, de la
clase de éste y del ambiente en
que se desarrolla. Como norma,
el esfuerzo físico tiende a dis-
minuir con la sustitución de ope-
rarios por máquinas, quedando
a la atención de aquéllos la vi-
gilancia y regulación de los me-
canismos.

La mayor parte de los traba-
jos agrícolas se ejecuta en con-
diciones adversas de calor, hu-
medad, polvo, y, por consiguien-
te, requiere descanso.

Atendiendo al esfuerzo mental
y al esfuerzo físico, han surgi-
do numerosas tablas de ábacos
de coeficientes de descanso, de
aplicación corriente.

La altitud ha sido poco con-
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siderada: se comienza a notar
sus efectos a los 1.500 m; en ex-
plotaciones forestales de eleva-
da altitud hay que considerar
un factor de corrección del co-
eflciente de descanso : a más de
4.000 m el trabajo se hace extre-
madamente penoso, casi imprac-
ticable.

El ruido y la vibración no pa-
recen tener tanta influencia co-
mo algunos pensaban en traba-
jos de ejecución automática, si
bien disminuye la calidad cuan-
do se requiere esfuerzo mental.

J. ALCALDE: El botiquín en la
Empresa agrícola.

Han pasado ya los tiempos de
preparar fórmulas y recetas. La
moderna industria farmacéuti-
ca tiene ya perfectamente es-
tandardizada la fabricación de
preparados, cada vez en mayor
número, que van desde el labo-
ratorio al consumidor, pasando
por la farmacia propiamente di-
cha, casi únicamente a efecto
de distribución.

La farmacia, sin embargo, es
el complemento de la visita del
médico, y resulta verdaderamen-
te chocante cómo no se han ex-
tendido todavía con la rapidez y
profusión que las circunstancias
requieren, la instalación de pe-
queños depósitos farmacéuticos
en las fincas.

Propugnamos sencillamente el
botiquín que hay o debe haber
allí donde trabajen unas pocas
personas, se agrande y se tome
en serio sin quedar limitado a
gasas, desinfectantes y quizá al-
gún tubo de aspirina más o me-
nos mermado.

Nos estamos reflriendo a las
flncas relativamente alej adas del
núcleo urbano o de la farmacia,
pero téngase en cuenta que en
estas condiciones están muchí-
simas. Puede aflrmarse que casi
constituye excepción las explo-
taciones en las que no valga la
pena considerar este aspecto.

Ninguna idea oríginal preten-
demos aportar con estsa líneas,
pero sí recomendar con insisten-
cia que se considere y se ponga
en práctica por quienes tengan
la responsabilidad de las Empre-
sas, pues un botiquín de flnca
inteligentemente surtido da unos

resultados de diverso orden, que
cuando se tiene y funciona, uno
se sorprende de que se haya po-
dido estar sin él anteriormente.

La organización es sencillísi-
ma. Con un gasto inicial mode-
rado, al alcance de cualquier
Empresa pequeña, se adquiere y
ordena con una sistemática que
permita la rápida localización,
toda la serie de preparados far-
macéuticos considerados de ur-
gencia. Hemostáticos, coagulan-
tes, tónicos cardíacos, vasodila-
tadores, analgésicos, calmantes,
algún anestésico ; sueros diver-
sos: glucosado, fisiológico, anti-
tetánico, antidiftérico, etc. Una
buena variedad de antibióticos
y otros productos de acción di-
versa que garanticen el oportu-
no comienzo de cualquier trata-
miento en las afecciones ordi-
narias.

Lo práctico al establecer el
botiquín es que el propio médi-
co haga la relación de estos me-
dicamentos de relleno con arre-
glo a sus preferencias.

La experiencia enseña en se-
guida cuáles se deben tener re-
petidos.

Se completa lo anterior con
un muestrario de alimentos es-
peciales, leches preparadas, as-
tringentes, un equipo ginecoló-
gico y pequeño material de cu-
ras.

Todo esto representa un nú-
mero de productos que no llega
al centenar. Se instala en sen-
cillo mueble y en lugar fresco
de la oficina o administración y
está listo siempre a disposición
del médico para prestar servi-
cio inmediato y aplicar el reme-
dio adecuado sin demora algu-
na, sin desplazar a nadie a ciu-
dad ni pueblo donde no siempre
es seguro encontrar lo que se
busca, y con la certeza de que
se pierde tiempo en cuanto al
tratamiento del paciente, y tal
vez horas de trabajo de la per-
sona a quien se envía.

Queremos insistir en que este
servicio es necesario, no ya en
la gran Empresa, lo que se da
por supuesto, sino en la media-
na y pequeña, dondequiera que
viva una docena de personas re-
lativamente aisladas.

Hay que observar con rigor la

reposición inmediata del pro-
ducto que se utilice, lo que nor-
malmente se puede hacer en un
plazo breve contra receta del se-
guro, si la hay, y debe emplear-
se algún sistema elemental de
alarma, que pregone en el boti-
quín la falta de tal o cual me-
dicamento.

Asimismo, periódicamente y
con la necesaria frecuencia, se
renovará todo aquello de esta-
bilidad limitada.

El pequeño gasto y atención
que un botiquín así dispuesto
requiere está compensado larga-
mente en el orden económico y
material, por el doble motivo de
evitar inútiles desplazamientos
al personal y llevar a su ánimo
mayor tranquilidad, que reper-
cute en el rendimiento de la la-
bor ; pero el móvil no ha podido
ser éste, sino el cristiano afán
de mejorar las condiciones de
vida de aquellos que nos están
confiados.

No hemos de ocultar un leve
inconveniente, que se deriva de
las inevitables peticiones de me-
dicamentos con destino a tal o
cual familia de los alrededores,
que a veces vienen orientados
por el propio médico. Es cues-
tión de extremar el celo que ga-
rantice el rápido reintegro y la
perturbación q u e origina ; se
cambia en gozo de prestar un
servicio a veces inestimable.

Para terminar, una anécdota
vivida por el que esto suscribe.
En el verano de 1955 un coche
paró ante cierta venta de ca-
rretera, a 1.500 metros de los
ediflcios de una flnca provista de
botiquín. En el vehículo viajaba
hacia la capital de una provin-
cia castellana un médico de pue-
blo acompañando a una pacien-
te camino del quirófano a causa
de un grave problema de obste-
tricia que acababa de resolver-
se súbitamente, pero producien-
do una gran hemorragia que
ponía en peligro la vida de aque-
lla mujer. No sospechaba el apu-
rado médico que quien acertó a
pasar en aquel instante y vió lo
que sucedía le iba a proporcio-
nar a los cinco minutos no sólo
las ampollas de ergotina que re-
clamaba el doctor, sino cuanto
requirió para salvar la situación.
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III Congreso Mundial de Fertilizantes
En Heidelberg (Alemania oc-

cidental), organizado por la Con-
federación Internacional de In-
genieros Agrónomos (C. I. T. A.),
de acuerdo con un Comité ale-
mán, presidido por el profesor
doctor L. Schmitt, se celebrará
en los días 9-12 de septiembre
próximo el III Congreso Mun-
dial de Fertilizantes.

Se tratarán los temas siguien-
tes:

pañola en el Congreso que tuvo
lugar en Roma en 1938 fué muy
brillante, por lo que se espera
suceda lo mismo para el próxi-
mo Congreso, tanto en el núme-
ro de ponencias como, en su día,
en la asistencia al Congreso de

la germinación de
I. Abonos modernos, fertilidad
del suelo, resultados de la ex-
plotación.

1. El problema de los abonos
en las diferentes partes d e 1
mundo. 2. Los principales fac-
tores de la fertilidad del suelo
y la influencia de los abonos uti-
lizados en los últimos a ñ o s.
3. El abonado mineral conside-
rado como medio de transforma-
ción posible de los suelos incul-
tos en suelos cultivables. 4. El
abonado mineral y contenido en
humos del suelo. 5. Influencia
de nuestros medios actuales de
abonado sobre los resultados de
las explotaciones agrícolas; y
6. Progreso en la producción y
el empleo de los abonos quími-
cos durante los últimos d i e z
años.

II. La importancia de los ele-
me^atos minerales en la vida de
las plantas.

1. La acción fisiológica de los
principios fertilizantes y los ele-
mentos principales sobre 1 a s
plantas según los nuevos cono-
cimientos científicos ; y 2. Ac-
ción y efectos de los oligoele-
mentos sobre la vida de las plan-
tas.

III. Abonos actuales y calidad
de los productos agricolas.

1. Abonos y factores de cali-
dad en las cosechas. 2. Influen-
cia de los fertilizantes sobre los
forrajes y calidad de los produc-
tos animales; y 3. Nuestros me-
dios de abonado desde el punto
de vista de las investigaciones
cientifícas sobre la alimentación
actual.

Recuerda el Comité de orga-
nización que la partícipación es-

En las pr.maveras, primeramen-

te tardías y luego secas, ha resul-

tado interesante un proceso de

pregerminación de las semillas

pratenses, que se ha experimenta-

do en los EE. UU. Han logrado

germinar semillas pratenses en seis

a diez días, poniendo las semillas

en un saco permeable durante un

período de 15 a 24 horas en agua.

I)espués de este proceso pusieron

el saco en agua fría corriente, has-

ta que desapareció el color par^lo

y se quedó clara el agua. A con-

técnicos, productores, comer-
ciantes e interesados varios en
los problemas económicos de los
abonos y fertilizantes diversos.

El Delegado en España, Inge-
niero agrónomo don Eladio Mo-
rales Fraile (Ortega y Gasset,
número 88, Madrid), suministra-
rá toda clase de informes a quie-
nes interesen estas cuestiones.

semillas pratenses
tinuación se secaron las semillas

al sol. Se explica el efecto de la ;i-
guiente forma : los componentes

así eliminados de las semillas con-

tienen ácidos que reaccionan o-
mo tetardadores del crecimiento

natural, que desaparecen norm-l-

mente en primavera por la lluvia,

en un proceso natural más len_o.
Semillas pratenaea tratedas por es-

te método germinaron, lo más tar-

de, diez días después de la sie-n-

bra.

Consultorio de palabras y
cosas de agricultura

Dado el extraordinario interés

general por conocer el signifi-

cado correcto de palabras que

hasta la fecha se conservan en

el medio rural, y ante el peli-

gro de que las innovaciones de

la técnica, al modificar objetos

y métodos, desvirtúen el verda-

dero sentido de vocablos que a

todos nos interesan que perdu-

ren, en esta nueva Sección irán

apareciendo consultas sobre tér-

minos de significación equívoca,

para que los lectores que sepan

el verdadero sentido popular de

los mismos e:^víen a esta Revis-

ta una nota explicatíva, indí-

cando nombre del remitente y

localidad.

Las contestaciones de mayor

interés se harán llegar a las má-

ximas autoridades del idioma,

interesadas especialmente en la

nomenclatura popular agrícola.

1.° Bestola o abestola. ^CÓmo

se pronuncia esta palabra: bés-

tola o bestola? ^Designa la agui-

jada o arrejada, o designa el

hierro curvo de la arrejada para

quitar el barro del arado?

2.° Nombres del panal de miel
distintos de panal.

3.° Nombres populares de la

fresa silvestre o cultivada dis-
tintos de fresa.

223



A(iR I CULTURA

NOTICIARIO ALEMAN
I1:L EXODO DE AGRICULTORES UE ALEMANIA ORIF_,NTAi,

Las Hermandades de Labra-
dores de Berlín registran las si-
guientes cifras de agricultores
escapados de la zona de ocupa-
ción soviética de Alemania. De
marzo de 1953 a diciembre de
1956, y exclusivamente a través
del Berlín occidental, se han pa-
sado unos 50.000 agricultores y
familiares. Han dejado abando-
nadas 13.740 explotaciones agrí-
colas, con unas 286.000 hectá-
reas.

A pesar de que no ha sido po-
sible hasta hoy llevar el regis-

tro tan exactamente en los cam-
pos de fugitivos de Uelzen y
Giessen, estima la Hermandad
que desde 1945 hasta hoy se han
pasado de la zona soviética, sin
contar los territorios más allá
de la línea Oder-Neisse, unas
22.000 familias campesinas, de-
jando 465.000 hectáreas aban-
donadas. Las fincas muy gran-
des no están incluídas en estas
cifras. Actualmente huyen cada
mes de 100 a 140 familias (con
fuertes oscilaciones estaciona-
les), que dejan allá unas 1.500
hectáreas.

COMITE AGRICOLA ITALOALEMAN

El Comité agrícola ítaloalemán
se fundó el día 18 de junio pa-
sado en Frankfurt. Se ha pro-
puesto la tarea de fomentar la
colaboración entre la agricultu-
ra de los dos países, y se basa
en el punto de vista de que las
agriculturas de los dos países se
complementan. Intentan servir
al afianzamiento de un tenor de
vida más elevado de la población
agrícola de los dos países por
medio de la asistencia mutua en
los esfuerzos para fomentar el
progreso técnico y económico.
El Comité está dirigido por dos

presidentes de la agricultura

alemana e italiana, y se reuni-

rá, alternativamente, en Alema-

nia e Italia. Unicamente las or-

ganizaciones profesionales agrí-

colas tienen derecho a ingreso
en la Comisión.

Es debida la iniciativa de for-
mación de este Comité al presi-
dente de la Asociación General
de la Agricultura Italiana, con-
de Gaetani, y al presidente del
Comité Central de la Agricultu-
ra Alemana, ex ministro doctor
Andreas Hermes.

EI, MERCADO DI? TRACTORES

En la celebración de la sali-
da del "Bulldog" núm. 200.000,
propuso el miembro de la Jun-
ta directiva de Lanz, señor Hof-
weber, que se tratase por todos
los medios de sanear la compe-
tencia en el mercado de tracto-
res. Existen comerciantes que
hacen a los compradores conce-
siones tan especiales que equi-
valen a una rebaj a en los pre-
cios. Así, por ejemplo, los trac-
tores usados que aceptan a des-
contar del pago, los cotizan de-
masiado altos. Recomienda que
en adelante se hagan transac-
ciones sólo a precios de tarifa
y espera que las demás fábri-
cas sigan este ejemplo.

Acerca de la entrada de John
Deere en la Heinrich Lanz A.-G.,
dijo que con tal ocasión se ha-
hían informados ambas partes
sobre sus respectivas posiciones
en los mercados nacionales y
de ultramar, y se discutió la ac-
tuación conjunta de las repre-
sentaciones extranjeras de am-
bos. E1 centro de gravedad de
los negocios de Deere está en
toda América, no pudiendo ha-
blarse de una competencia, ya
que los tractores Deere son de
gasolina, mientras que los de
Lanz son diesel.

Los representantes del grupo
Deere se convencieron de que
las fábricas Lanz permiten un

notable incremento de produc-
ción sin grandes inversiones. A
mediados de diciembre, u n a
Junta general acordará los cam-
bios a introducir en el Consejo
de Administración, incluyendo,
probablemente, tres represen-
tantes del grupo Deere, en el to-
tal de nueve, de los cuales tres
son obreros, y este nuevo Con-
sejo se ocupará de renovar la
Junta directiva. Se presume que
el constructor jefe, profesor
Knolle, se retirará a la misión
científico-docente en una escue-
la de ingenieros, deseo manifes-
tado por él hace tiempo. Hof-
weber seguirá en la casa, y si
por su edad no desease estar en
la directiva, seguirá en el Con-
sejo. Esto todo son suposiciones,
pero nada hay decidido.

Como representante d e los
nuevos accionistas entraría en la
directiva James D. Wormley,
que era hasta ahora director de
la fábrica Deere & Co., en Du-
buque (Illinois).

EL ALCOHOL Y LA MIEI.

El profesor Just, de Berlín,

contradice, como consecuencia
de las investigaciones llevadas a
cabo desde 1954, las aflrmacio-

nes norteamericanas de que bas-
taba injerir un par de cuchara-
das de miel a un borracho para

volverlo sereno. Un Instituto de

experimentación agrícola d e 1

Estado de Nueva York dice que

la miel degrada químicamente
al alcohol en el torrente circu-

latorio. La cosa no es tan sen-

cilla, y los que han bebido ,y
tienen que conducir su automó-
vil no deben fiarse de esto. Nor-

malmente transcurren cinco a
diez horas para reducir el al-
cohol de la sangre del 2 al 1,2
por 1.000. Este lapso puede re-
ducirse a la mitad tomando la
misma cantidad de glucosa co-

mo se haya tomado de alcohol.
Para lograr un efecto eflcaz ha-

bría necesidad de tomar doble

dosis de glucosa o fructosa, pe-
ro entonces fallaría el estóma-
go, como indican los resultados

de las experiencias.
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La hierba deshidrafada en Holanda
Los satisfactor:os resultados con-

seguidos en 1938 y 1939 por dos
i n s t alaciones de desecación de
hierba llevaron a que desde 1940
se iniciara en gran escala la des-
hidratación artificial de hierba en
Holanda. En la actualidad funcio-
nan 90 secaderos en lo referente a
este país solamente, subdivididos
en secaderos comerciales, que ac-
túan en plan comercial vendiendo
el producto, y secaderos de contra-
ta, que devuelven al agricultor des-
hidratada la hierba que éste les en-
trega. A esta última categoría per-
tenecen los 40 secaderos coopera-
tivos que hay en Holanda.

La experiencia ha venido a de-
mostrar que la hierba deshidratada
artificialmente puede reemplazar
en parte a los forrajes concentra-
dos que necesita el ganado, punto
que revistió gran importancia du-
rante la guerra y años inmediata-
mente siguientes.

En los secaderos de Frisia el
contenido de albúminas brutas de
la hierba artificialmente deshidra-
tada oscila entre el 16 y el Z2 por
100 ; el de caroteno (provitamina
A), entre 3Q0 y 500 miligramos por
kilo de materia seca.

En general, se estima que un
kilo de hierba deshidratada por
vaca y día es suficiente ; en casos
especiales la adición puede llegar
hasta 4 ó 5 kilogramos.

De estímulo a la instalación de
secaderos sirvió el subsidio libre •áe
cargas que el Gobierno holandés
ofrece y las numerosas pruebas
realizadas en cuanto al valor ali-
menticio del producto seco, que
llevaron a la comprobación de que
las d^ferentes instalaciones de se-
cado arrojaban una disminución
máxima de sólo 5 por 100 en cuan-
to a la digestibilidad de las albú-
minas.

El rendimiento económico de los
secaderos requiere que la instala-
ción, un tanto costosa, pueda fun-
cionar ininterrupidamente buen nú-
mero de horas durante la campa-
ña (unos seis meses, con dos mil
a dos mil quinientas horas neto).
Ello sólo es posible conseguirlo si
los arribos de hierba siguen un cur-
so regular. Con frecuencia corre
peligro esta regularidad por causa
de los períodos de sequía en los

meses de junio y julio, con el con-
siguiente retraso en el crecimiento
de la hiérba. Muchos secade r o s
tratan de buscar compensación me-
diante el secado de otros produc-
tos, como la alfalfa.

La siega suele ser mecánica ; la
hierba queda algún tiempo en la
pradera a los fines del secado pre-
vio. De preferencia se siega des-
pués de que se ha evaporado el
rocío, quedando la hierba en el
campo hasta el día siguiente. En
efecto, ha podido comprobarse
que las condiciones más favorables
se consiguen cuando la hierba lle-
ga al secadero con un porcentaje
de humedad del 72 por 100.

La hierba se carga-mecánica-
mente en muchos casos-en carros
con capacidad para tres toneladas ;
un tractor arrastra dos o tres de
estos carros hasta el secadero. Las
circunstancias reinantes en Holan-
da motivan que el transporte de la
hierba a distancias superiores a los
10 ó 15 kilómetros resulte antieco-
nómico. Es necesario, pues, que
dentro de este radio se disponaa
de las cantidades de hierba nece-
sarias para aprovechar al máximo
la capacidad del secadero, que sue-
le ser de 1.000 a 1.200 toneladas
de materia seca por campaña.

El rendimiento por hectárea de
un solo segado (de preferencia se
siega la hierba bastante corta) es
de 2.000 kilogramos, aproximad:^-
mente, de materia seca.

El secado de hierba tiene lugsr
por calentado directo mediante los
gases de combustión. Inicialmente
se empleaba coques como combus-
tible, pero en la actualidad se in-
tensifica el uso de quemadores de
aceite. Para reducir los gastos se
recurre cada vez en mayor medida
a los aceites pesados, lo que, por
otra parte, presenta la complica-
ción de que es necesario precalen-
tar tanto el aceite m'smo como las
tuberias.

Mediante aspiradores se inyecta
aíre frío en el horno ; una vez ca-
liente es impulsado a través de Ia
hierba. La acción del aire caliente
es doble : en primer lugar trans-
mite calor a la hierba, y en segun-
do lugar, expulsa el vapor de agua
que se va formando. De todo ello

cabe inferir que la elaboración de
hierba mojada disminuye consid^-
rablemente la capacidad del seca-
dero.

Hay dos tipos de secadoras: d^
alta temperatura y de baja tempe-
ratura. Las instalaciones de secado
a alta temperatura funcionan a
unos 600-800° C. La hierba soporta
tales temperaturas porque no está
expuesta a la acción del aire ca-
liente sino por muy breve tiempo.
En general la hierba es cortada pre-
viamente. El transporte de la hier-
ba a través de la instalación seca-
dora tiene lugar po racción pneu-
mática, d^e forma que el aire arras-
tra la hierba a medida que se va
secando.

Las instalaciones de secado a
baja temperatura, con 120-200° ^^
de temperatura, a la entrada fun-
cionan a base de cintas de trans-
porte para la hierba, sin cortar en
este caso. El proceso se desarrolla
en varias etapas. A veces se hace
uso de dos cintas de transporte
consecutivas, que corren a veloci-
dades diferentes. Cuando se desea
que le hierba deshidratada se en-
tregue en balas, hay que recurrir a
este sistema.

De los diferentes tipos de insta-
lación que han sido ensayados en
Holanda en el curso de los años,
los más solicitados son :

a) El tambor de secado a alta
temperatura con una tapa de post-
desecación. Una cinta de transpor-
te de funcionamiento automático
lleva la hierba cortada al tambor
secador rotativo, del cual pasa el
producto a un molino de martillos.
Hay instalaciones para diferentes
capacidades : 1.000, 2.000, 3.300 y
5.000 kilogramos de hierba por
hora, respectivamente.

b) El túnel de secado a alta
temperatura, sistema en el cual no
es preciso cortar previamente la
hierba. Se trata de un túnel de seis
a siete metros de largo con un eje
rotativo en sentido longitudinal,
provisto de 24 horcas metálicas.
La hierba es llevada pneumática-
mente al túnel, siendo extraída des-
pués por un aspirador. La capaci-
dad es de 170 kilogramos de ma-
teria seca por hora, o sea, unas
400 toneladas por campaña.

Otro sistema empleado, de fabri-
cación inglesa, es la cinta secadora
a baja temperatura.
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AGRICULTURA

POR TIERRAS MANCHEGAS
IMPRESION AGRICOLA

Sigue latente la pertinaz se-
quía, que hace rememorar tiem-
pos aún no muy lej anos, pero
que parecían haber pasado a la
historia definitivamente. L o s
campos de estas pardas tierras
de la Mancha presentan muy
desalentador aspecto en relación
con el pasado mes, pues las llu-
vias de febrero obraron el pro-
digio de resucitarlas hasta po-
der llegar a pronosticar espe-
ranzas bien fundadas, como pa-
ra un año grande.

Hoy las cosas han cambiado
lastimosamente y no se perci-
ben los halagos de tales pers-
pectivas, porque estos terrenos,
en su mayor parte de secano, en
una proporción aproximada del
70 por 100, acusan ya los efec-
tos de tan marcada escasez plu-
viométrica, existiendo parajes,
en la parte noroeste de la pro-
vincia de Ciudad Real, en los
que, salvo acción de tipo mila-
groso, ya no van a crear pro-
blema de siega porque la hoz no
ha de entrar en el pedazo ; exis-
tiendo otros que se vislumbran
como de resultados escasísimos,
porque su ahijamiento ha sido
a todas luces precario y van
apreciándose ya las consecuen-
cias bien a las claras.

Las heladas tardías también
hicieron su agosto anticipado.
El Domingo de Ramos quedará
como de infeliz recordación al
haber coincidido en esta fecha,
precisamente, la mayor helaQa
en tiempos tan avanzados como
éstos del mes de abril, y aun-
que es prematuro pronosticar
porcentaj es, ya el tiempo se en-
cargará de demostrarlo cuando
las siembras estén ya de reco-
gida, porque las tempranas lo
acusarán más intensamente que
las tardías, por encontrarse ya
encañadas o en zurrón.

De este estado de incertidum-
bre y desasosiego del agricultor
quedarán a salvo los cereales de
regadío, y de los que, a pesar
de su minoria de edad, ya
van realizando instalaciones de
riego, algunas de ellas muy
atrevidas, para elevar aguas del
subsuelo, a pesar de haber ex-

perimentado un descenso de ni-
vel que oscila entre los 10 y
15 metros y una disminución
harto sensible del potencial de
sus caudales.

En la campiña viñera ocurre
una circunstancia muy similar.
Las yemas progenitoras-en mu-
chos casos en estado de flora-
ción-no todas habrán experi-
mentado iguales daños, porque
como es sabido, influye notoria-
mente su fortaleza y el estado
de laboreo en que se encuen-
tren ; pero de todas formas se
apreciarán daños concretos en
cuanto el sol caliente y aparez-
can tostadas las partes damni-
fícadas de las más desarrolladas,
que corresponden a aquellos vi-
ñedos que fueron podados tem-
prano. En los plantíos, y para-
lelamente las fincas de regadío,
se aprecian más acusadamente
estos golpes inesperados por su
precoz adelanto, y aunque no
todas las subzonas de la Man-
cha han sido igualmente afec-
tadas, sábese ya con perfecto
conocimiento de causa que una
parte muy importante de esta
región manchega, entre las que
se encuentran las importantes
plazas productoras de Tomello-
so, Río Záncara, Campo de Crip-
tana y Alcázar de San Juan, co-
mo asimismo Socuéllamos y Vi-
llarrobledo, cuyos terrenos son
más adelantados, han perdido
una bien sensible parte de su
apuntada cosecha que, por la
especial condición de su clima
y humedades, es la parte más
adelantada de la Mancha viti-
cultora, y que en estos momen-
tos, con las escasas informacio-
nes que se poseen, se calculan
los efectos de los daños sufri-
dos en una cantidad que se apro-
xima, tanto en más como en
menos, a los diez millones de
pesetas.

E1 mercado de los vinos está
ahora estabilizado, y sus eoti-
zaciones pueden equipararse a
las del pasado mes con poca di-
ferencia. Los alcoholes y deri-
vados juegan al alza y consi-
guen posiciones favorables sien-
do Tomelloso la plaza alcohole-

ra por antonomasia, y hasta
cierto punto la marcadora del
ritmo a seguir. El alcohol rec-
tificado se cotiza entre 21-21,50.
Las flemas vínicas, 15,25-15,50.
Las mistelas, 21,50-22. Las ho-
landas, 15,25-15,50. Los mostos
azufrados a 17. Los vinos de fá-
brica, 15,75-16. Y los orujos de
uva, 0,75-0,85.

Ya va siendo connatural, y
goza de la confianza de los agri-
cultores manchegos, las venta-
j as que el apoyo crediticio del
Estado p u e d e proporcionarles
para intensificar la producción
de sus instalaciones. Percatados
de ello ha recurrido a los dife-
rentes servicios de ayuda del
Ministerio de Agricultura, en-
contrando la solución a sus más
perentorios problemas.

Anchas son las tierras de la
Mancha y dilatadas sus llanu-
ras, pero por todas partes se ob-
servan los preparativos de rie-
go con lo que intentarán salvar
sus acogotadas siembras d e 1
azote en que se ven sumidas.
Miles y miles de pozos, al pare-
cer inservibles y agotados, han
sido debidamente profundiza-
dos e irrigados y están lanzan-
do a la superfiéie el tesoro de
sus aguas subterráneas. Otros
muchos fueron de reciente cons-
trucción y se encuentran por
i.gual prestando eficientes servi-
cios. Una gran diversidad de
instalaciones de regadío abarca
toda la amplia gama de mar-
cas y estilos que van, poco a po-
co, eliminando los arcaicos sis-
temas de los riegos a tracción
ani.mal, tan lentos, antiecor_ó-
micos y de tan limitadísimo
campo de acción. Grandes mo-
tores de gas-oil, gasolina o pe-
tróleo mueven modernas norias,
bombas centrífugas, verticales,
rosarios, y lo que es más impor-
tante por estas tierras-hasta
ahora poco amantes de las in-
novaciones-es la implantación
de modernas instalaciones de
riegos por aspersión, de las que,
como fruto de orientaciones y
conveniencias en cada caso par-
ticular, se están logrando gran-
des complejos de regadíos que
asombran por su originalidad
práctica.-M. Díaz Pinés.
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CiEREALE5 Y LEGUMBRES.

La situación de los cereales y
leguminosas de otoño en Anda-
lucía occidental era francamen-
te inquietante, por falta de pre-
cipitaciones actuales, unida a
una carencia total de reservas
de humedad, mostrando las
plantas en muchas zonas un
desarrollo escaso frente a un
adelanto vegetativo francamen-
te inconveniente, habiendo dea-
merecido con relación al mes
anterior y mostrando también
actualmente peor aspecto que el
año pasado por esta época.
Afortunadamente, ha llovido,
con cierta intensidad para lo
que estamos acostumbrados, a
fines de la primera semana de
abril y principios de la segun-
da, habiéndose recogido unos 50
litros por término medio, lo cual
supone que por lo menos se co-
gerá media cosecha, pudiéndose
todavía arreglar bastante el
campo si sobreviniesen nuevas
lluvias. Las siembras de Andalu-
cía oriental estaban algo mejor,
a causa de las débiles precipita-
ciones registradas a fines de
marzo, aunque en algunas pro-
vincias el desarrollo es deficien-
te a causa de las temperaturas
altas, unidas a la escasez de hu-
medad. Recientemente se han
beneficiado con algunas nuevas
lluvias, lo cual da pábulo a nue-
vas esperanzas.

Presentan mejor aspecto que
en el pasado mes, en general,
las siembras de ambas Castillas,
León y Extremadura. Las de
Castilla la Viej a y León están,
sin embargo, algo retrasadas, es-
pecialmente las más tardías, así
como las que van en terrenos
fuertes. Se resisten de falta de
precipitaciones extensas zonas
de Castilla la Nueva y Aragón,
existiendo alguna desigualdad
en Extremadura, aunque en esta
última región en general su as-
pecto es sano y mejor que el que

tenía el año pasado por esta
época.

La sequía es muy fuerte en
gran parte de Levante, agostán-
dose los sembrados en la zona
central de Alicante y en la ge-
neralidad de la provincia de
Murcia. La falta de humedad
también se deja sentir en Cata-
luña, muy especialmente en Ta-
rragona, así como en gran par-
te de Rioja y Navarra.

Como impresión general, de-
cimos que en la mayor parte de
las provincias correspondientes
a las regiones de Andalucía, Cas-
tilla la Nueva, Cataluña y Le-
vante, la evolución que en defi-
nitiva puedan tener las siem-
bras de cereales y legumbres de
otoño depende principalmente
de que en plazo breve se pro-
duzcan abundantes precipitacio-
nes. De las llaves del año, la
primera está fallando considera-
blemente, pues su primera quin-
cena ha sido poco recomendable,
justificando ampliamente el di-
cho de que "si no hubiera abril,
no habría año ruin".

Es escaso el desarrollo de las
habas en Andalucía occidental
y deficiente la nascencia de las
siembras de primavera. Se reco-
lectan en Levante las habas pa-
ra verdeo.

Con un carácter ya más par-
ticular, diremos que mejoraron
los cereales en Albacete y Zara-
goza. Y las legumbres, en Huel-
va. En Zamora, todas las siem-
bras tempranas efectuadas en
tierras li.geras. Mejoraron los ce-
reales y las legumbres en Mála-
ga, gracias a las lluvias. En Va-
lladolid y Lérida también se
aprecia beneficio, aunque las
plantas van más retrasadas de
lo que es costumbre. En Nava-
rra mejoró el campo, pero pre-
cisa lluvia. La buena tempera-
tura ha favorecido a los cerea-
les y legumbres de Burgos. Los
cereales de León tienen buen
desarrollo. Los sembrados ofre-

cen buen aspecto en Avila, aun-
que precisan lluvia. Están muy
bien los cereales y legumbres de
Soria, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara y Huesca. Marchan
bien los cereales en Baleares y
Teruel. En Lugo tienen buen
desarrollo. Los trigos de Palen-
cia, aunque van retrasados, con-
servan buena vista. En Granada
las habas marchan bien, y muy
bien en Badajoz. En esta pro-
vincia en general las siembras
están sanas pero existe entre
ellas cierta desigualdad. Los
sembrados tienen un magnífico
aspecto en Gerona, y todo el re-
gadío de Valencia está inmejo-
rable.

En Barcelona las plantas pa-
decen gran retraso vegetativo.
En Málaga es escaso el desarro-
llo de las mismas. Igual acon-
tece en Zamora con las siembras
tardías. En León los cereales
tardíos vegetan con mucho re-
traso. Es deficiente el estado de
las siembras en Logroño y en
aevilla (cereales y legumbres).
En Madrid el campo está muy
atrasado.

En Cádiz los sembrados tienen
escaso desarrollo y llevan mu-
cho adelanto, lo cual puede ser
grave si continúa el tiempo se-
co. Los cereales de Palencia
(Tierra de Campos) están me-
dianos en general. Igual sucede
con los sembrados de Alava y
Guipúzcoa, a causa de la sequía
y los vientos, llevando la planta
en dichas provincias un adelan-
to que puede ser nocivo. En Cór-
doba las legumbres están defi-
cientes por falta de lluvia. Las
habas en Baleares han cuajado
medianamente. En Cádiz se
quedaron muy escasas de talla.
También en Sevilla tienen poco
desarrollo.

Continúa la sequía en Tarra-
gona. En Valencia también se
necesita lluvia. En Tarragona y
Sevilla falta humedad en el te-
rreno, aunque en la segunda de
estas provincias ha llovido con
cierta intensidad al final de la
primera decena de este mes. En
Murcia continúa agudamente la
sequía, que afecta con gravedad
a las siembras de otoño, al pro-
pio tiempo que despiertan gran-
des temores las escasas disponi-
bilidades de agua para riego. En
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Las Palmas, por la sequía, se han
perdido extensas zonas de seca-
no. En Santa Cruz de Tenerife,
la excepcional sequedad del in-
vierno y principio de primavera
ha causado grandes daños en las
siembras, habiendo algunas zo-
nas totalmente perdidas; como
es consiguiente, el agua de riego
alcanza allí unos precios exa-
gerados.

Las siembras de primavera
nacen de un modo deficiente en
Cádiz. En Zamora todo lo sem-
brado en tierras fuertes nació
mal y se perdió gran parte de la
semilla. Los garbanzos de Ba-
dajoz están muy bien nacidos.
Se siembran en León las legum-
bres de primavera.

Se efectúan las labores pre-
paratorias de los arrozales y la
formación de planteles en Cas-
tellón, Tarragona y Alicante.
Continúa en esta provincia la
recolección de guisantes y habas
y en Málaga la de las habas de
verdeo.

Con respecto al mes anterior,
y tomando como referencia el
día primero de abril, los cerea-
les están mejor en Huelva, Al-
mería, Málaga, Avila, Burgos,
Palencia, Segovia, Soría, Valla-
dolid, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara, Madrid, Toledo,
Teruel, Zaragoza, Castellón, Za-
mora, León, Lérida, Badajoz,
Cáceres, Navarra y Vizcaya. Y
peor en Cádiz, Córdoba, Sevilla,
Murcia, Tarragona, Logroño,
Alava, Guipúzcoa y Santa Cruz
de Tenerife. Y sensiblemente
igual en Granada, Huesca, Alba-
cete, Alicante, Valencia, Sala-
manca, Baleares, Barcelona, Ge-
rona, Lugo, Orense, Asturias y
Santander.

La misma comparación para
las leguminosas indica que ha
mejorado la impresión en Huel-
va, Avila, Burgos, Palencia, Se-
govia, Valladolid, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara, Madrid,
Toledo, Castellón, León, Zamo-
ra, Badajoz, Cáceres y Navarra.
Por el contrario, son peores las
perspectivas en Cádiz, Córdoba,
Sevilla, Murcia y Logroño. Per-
manece sensiblemente igual en
Granada, Málaga, Huesca, Al-
bacete, Alicante, Salamanca,
Baleares, Barcelona, Lérida y
Santander.

Estableciendo ahora la com-
paración con el mismo mes del
año anterior, resulta que los ce-
reales están mejor en Almería,
Granada, Avila, Burgos, Soria,
Ciudad Real, Cuenca, Guadala-
jara, Toledo, Huesca, Terúel,
Zaragoza, Albacete, Alicante,
Castellón, Valencia, León, Gero-
na, Badajoz, Cáceres, Navarra,
Lugo, Guipúzcoa, Vizcaya y
Huelva. Por el contrario, están
peor en Cádiz, Córdoba, Sevilla,
Málaga, Palencia, Valladolid,
Madrid, Murcia, Zamora, Lérida,
Tarragona, Logroño, Alava y
Santa Cruz de Tenerife. Sensi-
blemente igual en Segovia, Sala-
manca, Baleares, Orense, Barce-
lona, Asturias y Santander.

Respecto a las leguminosas,
encontramos mejoría en Huel-
va, Granada, Avila, Burgos,
Ciudad Real, Cuenca, Guadala-
jara, Toledo, Huesca, Albacete
Alicante, Castellón, León, Barce-
lona, Lérida, Badajoz, Cáceres,
Navarra y Santander. Por el
contrario, la impresión es desfa-
vorable en Cádiz, Córdoba, Se-
villa, Málaga, Palencia, Vallado-
lid, Madrid, Murcia, Zamora y
Logroño. Sensiblemente igual en
Segovia, Salamanca y Baleares.

^LIVO.

En Granada tuvo mucha bro-
tación. En Málaga hay muestra
abundante. Los olivares tienen,
por ahora, buen aspecto en Ba-
dajoz. Concluyó en Madrid la
recolección de la aceituna. En
Jaén se resienten los olivos de
falta de humedad.

VIÑEDO.

Fué abundante la brotación
en Cádiz. A fines de marzo em-
pezaba la brotación en Córdoba,
y en Huelva estaba en toda ple-
nitud por entonces. En Madrid
brotó la vid con adelanto. En
Badajoz hubo también buena
floración, y en general ha sido
así en las provincias más tem-
pladas.

REMOLACHA.

En Alava se siembra en me-
dianas condiciones, a causa de
la sequía. A fines de marzo em-
pezó la siembra en Burgos, Se-
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govia, Madrid y Logroño. Nace
en buenas condiciones en Hues-
ca. En cambio, en Granada ha
nacido deficientemente en las
tierras más tempranas. Conclu-
yó la siembra en esta provincia.
En general no ha nacido bien en
las provincias del Sur, habiendo
sido preciso iniciar los riegos.

Labores preparatorias, en bue-
nas condiciones, en Valladolid.
Cuenca, Zaragoza y Guadalaja
ra, y en general en la mayoría
de las provincias.

PATATA.

Empezó la plantación a fines
de marzo en Burgos, Segovia,
Guadalaj ara, Huesca, Lérida,
Logroño, Navarra, Lugo, Gui-
púzcoa, Orense, Vizcaya y Astu-
rias. Se intensifica en todas las
provincias la plantación de la
segunda época. Labores prepara-
torias en Palencia, Valladolid,
Cuenca y Zaragoza.

En Baleares y en el litoral de
Gerona las patatas tienen buen
desarrollo. En Cádiz llevan po-
cos metros en secano.

En Alicante presentan las
plantas buen aspecto, aunque
están atrasadas. En Valencia
también tienen buen aire las
tempranas. En general es bue-
no el aspecto de todas las pata-
tas tempranas.

En Málaga se recolecta la pa-
tata temprana. En Santa Cruz
de Tenerife continúa la recolec-
ción de la patata de exporta-
ción.

En Palencia sobra mucha pa-
tata de la campaña precedente.

FRUTALES.

En Barcelona y Logroño tu-
vieron mucha flor todos los fru-
tales.

En Baleares, Huelva, Grana-
da, Málaga, Tarragona, Huesca
y Murcia se espera una buena
cosecha de almendra en virtud
del mucho fruto que hay a la
vista, procedente de un buen
cuaj e.

En Asturias hubo mucha flor
en los manzanos, cuajando ade-
más de un modo astisfactorio.

Existe buena impresión acerca
de la cosecha de higos en
Huelva.
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FOMENTO DE LAS PLANTACIONES

DE OLIVOS

E;n el Boletín CJfácíal d^e^l Estado del
día 26 de marzo de 1957 se publica un;i
Orden del Ministerio de Agricultura
cuya Darte dispositoria dice así:

1^ Por los correspondientes Servi-
cios de este Ministerio se dedicará una
especial y preferente atención al e^-
tudio, redacción e informe, en su ca-
so, de los planes de conservación del
suelo agrícola relativas a las zonas a
que se refierc el artículo primero del
Decreto de 11 de enero de 1957, a fin
de que ]os indicados planes se extien-
dan a una superficie que permita, den-
tro siempre de una estricta y correcta
aplicación de dicho precepto, llegar a
imponer una plantación anual de oli-
vos comprensiva de unas 25.000 hec-
táreas.

2° Sin perjuicio de que las demás
obras y trabajos comprendidos en los
planes de conservación de suelos a que
se refiere el artículo px•imero disfru-
ten de los auxilios que autoriza la Ley
de 20 de julio de 1953, los que se con-
cedan con arreglo a la legislación ^•i-
gente sobre Colonizaciones de Interés
Local para efectuar las plantaciones
de olivo que obligatoriamente hayan
de establecerse, podrán consistir, d^
acuerdo con lo que preceptúa el artícu-
lo segundo del mencionado Decreto de
11 de enero de 1957, en una subven-
ción de hasta el 30 por 100 del presu-
puesto de ejecución-incluyendo en él
solamente el coste de los plantones y
el de la apertura y tapado de hoyos,
en un anticipo reintegrable sin interPs
que complete, unido a la subvención,
hasta el 40 por 100 del importe presu-
puestario, y en otro anticipo reintegra
ble equivalente al 20 par 100 de dicho
preslxpuesto, y que devengará un inte-

rés anual del 3,75 por 100.
Las solicitudes de auxilios para las

plantaciones obligatorias de olivos que
los propietarios interesados formulen
se dirigirán al Instituto Nacional de
Coloníza ĥ ión, pero se presentarán eu
la Dirección General de Agricultura,
que las remitirá con su ínforme a di-
cho Instituto.

3.^ En los mismos porcentajes de
subvención y anticipos reintegrables
que señale el mímero anterior de la
presente Orden para la realización de
las plantaciones obligatorias de olivos

podrán disfrutar las que con carácter

voluntario se efectúén en fincas de se-

cano cuya aptitud para el cultivo df^l

olivar sea manifiesta.

Pero en este caso se computarán ^;::
el importe del presupuesto no sólo los
gastos de apertura y tapado de hoy:^s
y el coste de las plantaciones, sino
también el de las obras que requiera
la conservación del suelo.

Para la concesión de estos auxilius
los propietarios interesados habrán de

formular por escrito la correspondien-
te petición al Instituto Nacional de
Colonización, presentándola en la Di-
rección General de Agricultura en
unión del oportuno proyecto que, sus-
crito por técnico competente, com-
prenda los trabajos previos a ésta,^os
necesarios para la debida conservación
y mejora de la fertilidad del suelo y
para su defensa contra la eroaión;
puntualizando el sistema de plantaciún
y las variedades que como más adecua-
3as a las características de la zona h^^-
yan de emplearse. La Dirección Gene-
ral de Agricultura después de exami-
nar dichos proyectos remitirá, con las
respectivas solicitudes, los que merez-
can su aprobación al Instituto Nacio-
nal de Colonización, para su ulterior
resolución.

4.^ Por precepto expreso del artícu-
lo segundo del referido Decreto de
11 de enero de 1957, no serán de apli-
cación para la concesión de los auxi-
lios a que se refieren los números p^re-
cedentes de esta Orden ministerial, las
limitaciones que respecto del importe
del presupuesto de ejecución y del nú-
mero de auxilios establecen, con carác-
ter general, los artículos 4.^, 11, 12 v
13 del Reglamento de la Ley de 27 1e
abril de 1946, aprobado por Decreto
de 10 de enero de 1947.

5.^ Cuando así se solicite por uno
o varios propietarios cuyos terrenos
constituyan un sector continuo de un

mínimo de 500 hectáreas susceptibles
técnica y económicamente de ser plan-
tadas de olivar, la ejecución de las
obras encaminadas a corregir la ero-
sión se podrá realizar directamente
por el Servicio de Conservación de
Suelos, una vez aprobado el correspo^-
diente proyecto por la Dirección G_^-
neral de Agricultura.

6^ Por la Dirección General de
Agricultura se tomarán las medid^^s

pertinentes para atender al suministro
de los plantones que requiere el cum-
plimiento del Decreto de 11 de enero
de 1957, pudiendo disponer, a tal efe:-
to, de la totalidad de las existencias
de los viveros de los diferentes Cerx-
tros del Ministerio de Agricultura, así

como organizar el suministro a través
de viveristas particulares, mediante los
correspondientes concursos, que garan-

ticen las variedades y calidad de los
plantones.

7.^ La Dirección General de Agri-
cultura, al otorgar autorizaciones para
plantación de viñedo en comarcas pro-
ductoras de vinos corrientes o en zo-
nas susceptibles de cultivo cereal, po-
drá condicionar la concesión del per-
miso a que se realice la plantación de
vitiedo en cultivo asociado con olivar,
cuando sea aconsejabie técnica y eco-
nómicamente dicha asociación.

En el primero de dichos casos, o sea
en los terrenos productores de vin^s

de pasto, las concesiones que se otor-
guen dejarán de estar sometidas a las
limitaciones que establece el número

tercero de la Orden de 16 de julio de
1955, siempre que simultáneamente : e
realice la plantación del olivar con un
número mínimo de árboles que se ^^

tablecerá en cada caso.
En el caso de plantaciones en zonas

susceptibles de cultivo cereal se auto-
rizará con un mínimo de un 50 por
100 de la superficie arrancada, de
acuerdo con lo establecido en el núme-
ro cuarto de la mencionada Orden mi-
nisterial, pudiendo aumentar d i c h o
porcentaje cuando se realice la planta-
ción en zonas marginales menos aptas
para la producción de trigo y siendo
condición indispensable la realización
previa de la plantación de olivos en el
número que por hectárea determine ],i
Dirección General de Agricultura para
cada zona.

8.^ Las plantaciones de olivar que
se autoricen con la condición de efec-
tuarlas en cultivo asociado con viñedo
en los casos a que se refiere el punto
anterior y que se hallen en zonas ^^
terreno donde sea preciso la realiza-
ción de obras para la conservación del
suelo agrícola y evitar la erosión. pi^-
que establecen los números segundo.
drán ser auxiliadas en la misma forma
tercero y cuarto de la presente Orden.

Madrid, 25 de febrero de 1957. --
Cavestan^.
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Preelos del capulla de seda para ]a cam-

paña 1957.

Orden del Ministerío de Agricultura.

fecha 21 de febrero de 1957, por la que

se fija el precio del capullo de seda para

la cosecha de dicho año. («B. O.» del

1 de marzo de 1957.1

Cotos arrcx?eras.

Orden del Ministerio de Agrícultura.

fecha 31 de enero de 1957, por la que

se concede ampliación del coto arrocero

concedido a Inversfones Ebys, S. A., con

fecha 28 de octubre de 1954, para 1a fin-

ca de su propiedad situada en la Isla

Menor del Guadalquivír, del término mu-

nicipal de Puebla del Río (Córdoba), en

una extensión equivalente a 267 hectá-

reas. («B. O.» del 2 de marzo de 1957.)

Conse^jo Itegulador de la Denominación

de Origen «Rioja».

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 23 de febrero de 1957, por la que

se rectifíca la de 29 de noviembre de

1957, por la que se rectifica la de 29 de

noviembre de 1956, que aprueba el re-

glamento del Consejo Regulador de la

Denomínacíón de Origen «Ríoja». (aBo-

letín Oiicail» del 6 de marzo de 1957. )

En el «Boletín Oficial» del 7 de mar-

zo de 1957 se publica otra Orden del

mismo Departamento y fecha 7 del pa-

sado mes de febrero, por la que se con-

cede el carácter de coto arrocero a 5,25

hectáreas de una finca del término mu-

nicipal do Bellcaire (Gerona).

En el «Boletín Oficial» del 5 de mar-

zo de 1957 se publican otras dos Grde-

nes del citado Ministerio, fecha 7 de fe-

brero de 1957, por las que se concede

el carácter de cotos arroceros para una

extensión de 1,53 y 19,55 hectáreas, res-

pectivamente, sitas en fíncas del térmi-

no municípal de Bellcaire (Gerona).

Campafia remolachera^azucarera 195i-58.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 25 de febrero de 1957, por la que
se determina la remolacha a contratar

Y precios de la misma en las diferentes

zonas para la campafia azucarera 1957-

1958. («B. O.» del 3 de marzo de 1957.)

Corrección y repoblación forestal

de cuenca^s.

Decreto del Mínisterio de Agricultu-

ra, fecha 1 de febrero de 1957, por la

que se resuelve el proyecto de correc-

ción y repoblación forestal de la cuenca
del arroyo de La Caleta, del térmíno

munícipal y provincia de Málaga, («Bo-

letfn Oficial» del 4 de marzo de 1957J

Normas de contratación y^ precios de la

achicoria para la campaña 1957-58.

Orden del Ministerío de Agricuitura.

fecha 2b de febrero de 1957, por la que

se díctan normas de contratación de

achícoria y precios de la misma para la

campafia 1957-58. («B. O.» del 5 de mar-

zo de 1957. )

Regulacián de fabricación de piens[>F

compueatos 8 correctores.

Decreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 22 de febrero de 1957, por el que

se aprueba el reglamento regulando la

fabricacíón de piensos compuestos y co-

rrectores. («B. O.» del 6 de marzo de

1957. )

En el «Boletín Oficial» de: 8 de mar-

zo de 1957 se publica otra Orden del

Ministerio de Agricultura, fecha 7 de fe-

brero, por la que se concede el carácter

de coto arrocero, en una extensión de

10,93 hectáreas, de una finca situada

en el término municipal de Pals (Ge-

rona ) .

En el «Boletín Oficial» del 9 de mar-

zo de 1957 se publica otra Orden del
mísmo Departamento, fecha 28 de fe-

brero del mismo afio, por la que se con-

cede el carácter de coto arrocero para

una extensión de 900 hectáreas en la

finca titulada «Dehesa Norte», de la Isla

Menor del Guadalquivir.

Produccián de I►atata de siembra.

Administración Central. - Disposicián

del Instituto Nacional para la Produc-

ción de Semíllas Selectas, fecha 19 del

pasado mes de febrero, anunciando la.s

localidades que so destínan en 1957 para

producir patata original certificada y se-

lecciones de siembra. («B. O.» del 8 de

marzo de 1957. )

Centrales Lecheras.

Ordenes de los Minísteríos de la Go-

bernación y de Agricuaura, fecha 15 de

febrero de 1957, por las que se concede

una prórroga a la Cooperativa Ganade-

ra de roductores de Leche de Córdoba Y

a la Cooperatíva IInida de Ganaderos Y

Centrales Lecheras de Zaragoza, para la

terminación de las obras e instalacíones

de las Centrales Lecheras de dichas ca-

pitales. 1«B. O.» del 8 de marzo de 1957.1

En el mismo «Boletín Oiiclal» se pu-

blica otra Orden del 15 de febrero de

1957, también conjunta de ambos De-

partamento, por la que se resuelve el

concurso abíerto para la concesión de

Centrales Lecheras en Vígo.

En el «Boletín Oficíal» del 12 de mar-

zo de 1957 se publican otras dos Orde-

nes conjuntas de los Ministerios de la

Gobernaclón y de Agricultura, fecha 21

de febrero de 1957, concediendo amPlía-

ción del plazo para terminación de las

obras de la Central Lechera de San Se-

bastie^.n y de la de Vitoría.

Fljación da unidades minimae de cult.ivo.

Orden del Ministerío de Agrícultura,

fecha 12 de febrero de 1957, por la que

se aprueba la fíjación de la unidad mí-

nima de cultivo y de la unidad tipo de

aprovechamíento de la zona de Poveda

y Cintas (^Salamanca ). («B. O.» del 13

de marzo de 1957.)

^(`ultivo de mcnta pipcrita en la Provin-

cia de Lcón.

Orden del Minísterío de Agricultura,

fecha 19 de febrero de 1957, por la que

se prorroga por dos años la concesiones

provisionales otorgadas por la Orden mí-

nisterial de 11 de octubre de 1954 para

el fomento del cultivo de la menta pi-

perita en la província de León. («B. O.»

del 16 de marzo de 1957.)

Modificación de precios de obras del Ins-

tltuto Nacional de Culonizaclón.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha il de marzo de 1957, por la que

se dictan normas para la aplicación por

el Instituto Nacional de Colonización

del Decreto-Ley de 18 de enero próximo

pasado, sobre modifícacíón de los pre-

cios de las obras adjudícadas con arre-

glo al Decreto de 13 de enero de 1955.

(«B. O.» del 16 de marzo de 1957.1

Fomento de la Pt'[tduceión [le aceltes

comestiblu,.

Administración C7entral.-Círcular de

la Dirección General de Agrícultura, fe-

cha 14 de marzo de 1957, sobre fomen-

to de la producción de aceites comes^

tíbles, de acuerdo con lo dispuesto en

la Orden del cítado Mínísterío del 9 de

febrero de 1957. («B. O.» de'. 18 de mar-

zo de 195 7 .1

k3enefloioc a La prndttcclón uRrícola

en terrenc>~ de nuevos regadíos.

Admínistración Central. - Disposición

de la Dirección General de Agricultura,

fecha 12 de marzo de 1957, rectificando

la círcular sobre benefícíos a la produc-

ción agrfcola en terrenos de nuevos re-

gadíos o en secano, de fecha 30 de ene-

ro de 1957, publícada en el «Boletín Ofi-

cial del Estado» del 4 del pasado mes dc

ebrero. («B. O.» del 18 de marzo de 1957. )

Conccntración parcelaria.

Decreto del Ministerío de Agr7cultu-

ra, fecha 8 de marzo de 1957, por el

que se declara de utílidad públíca la

concentración parcelaría de la zona de

Castroponce ( Valladolíd ) , ( «B, O.» del

19 de marz.o de 1957J
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En el mismo «Boletín Ofícial» se pu-

blica otra Orden de dioho Departamen-

to y fecha 18 del pasado mes de febre-

ro, por la que se aprueba la prfinera

parte del P:an de Mejoras Territoríales

y Obras de Concentración Parcelaría de

la zona de Las Vegas y Pazos (La Co-

rufia).

En el «Eoletín Oficial» del 15 de abríl

de 1957 se publíca otra Orden del mís-

mo Minísterio y fecha 4 del mísmo mes,

pcr la que se fija 1a unidad mínima de

cultivo y la unidad tipo de aprovecha-

riiento en la zona de Cobertelada (So-
ria i.

zo de 1957 se publica otra Orden del
cítado Departamento, fecha 23 de fe-

brero de 1957, por la que se aprueba la

clasíficacíón de las vías pecuarias exis-

tentes en el término municipal de Cas-

tronuevo de Esgueva (Valladolid).

En el «Boletín Oficial» del 3 de abril

de 1957 se publica un Decreto del mís-

mo Ministerio y fecha 22 de marzo de

este año, por el que se declara de uti-

lídad púb:ica la concentracíón parcela-

ria de la zona de Yunquera de Henares

1 Guadalajara) .

En el «Boletín Oficial» del 16 de abríl
dc 1957 se publlca un Decreto del mis-
mo Departamento y fecha 5 de dícho

mes, por el que se deciara de utilidad
púb:ica la concentración parcelaria de
la zona de Villablílla ( Madrid).

En el «Boletín Ofícial» del 17 de abril

de 1957 se publica otra Orden del ci-
tado DePartamento y fecha 24 de fe-
brero del mismo afio, por la que se

declara con carácter de urgencia la uti-

lldad Públíca de la concentración par-

celaria de la zona de ozo de Guadala-
jara (Guadalajara).

ReP^,blacióu foretital,

Decreto del Mínísterio de Agrícultu-
ra, fecha 8 de marzo de 1957, por el
que se declara la utilídad pública Y

necesídad y urgencía de :a ocupación,

a efectos de su repoblación forestal, de
diferent,es montes situados en los tér-
minos municipales de Viana, Mondéjar
p Azalón (Guadalajara). (aB. O.» del

14 de marzo de 1957.)

Plan de Ited I'rigorítl'ca Nacional.

Rectificación al Decreto de la Presi-

dencia del Gobierno, fecha 22 de febre-

ro de 1957, por el que se aprueba el Plan

de Red Frigorífica Nacional, («B. O.» del
22 de marzo .de 1957.)

I;nidades mínimae de cultivo.

Ordcnes del Ministerio de Agricultu-
ra. fecha 12 de febrero de 1957, por
las que se aprueba la fíjación de 1a

uridad míuima de cultivo y de la uni-

dad tipo de aprovechamiento en las zo-

r.as de Barca (Soria) y Veguillas (Gua-

d.3lajara). («B. O.» de: 22 de marzo de
1957. I

En el «Boletín Oficial» del 4 de abril

de 1957 se publícan Ordenes de1 Minis-
terío de Agricultura, fecha 21 de mar-

zo, por las que se fija la unidad míni-

ma de cultivo en diversas zonas en la

p^ovíncia de Burgos.

En el «Boletín Oficial» del 5 de abril
dr 1957 se Aublica otra Orden del mis-
mo Departamento Y fecha 21 de1 pa-

sado mes de marzo, fíjando la unídad

mínima de cultívo en las zonas de Gau-
I=a y Erenchu (Alava).

En el «Boletin Oficial» del 1 de abril

de 1957 se pub:ica otra Orden del mis-

mo Ministerio y fecha 21 de marzo de

1957, por la que se fija 1a unidad mí-

r.ima de cultivo en la zona de Iruraiz
(Alava).

E,misi5n de obligaciones por parte dea
InStittito Nacimiai de Culonización.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 11 de marzo de 1957, por la que

se fijan las normas a que ha de ajus-

tarse :a octava emisión de ob:igaciones

del L*^stítuto Nacional de Colonízacíón,

en cumplimiento de lo díspuesto en el

Decreto de 21 de agosto de 1956 y 11 de

enero del corriente afio, (aB. O.» del 23

de marzo de 1957.)

Expropítucioues por el Instltuto Nacloatal

de Colanización.

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 22 de febrero de 1957, por el

que se declara de interés social .la ex-

propiación por el Instituto Nacional de

Colonízación de la finca denominada

«Aluvión», de Santiporce, sita en los tér-

minos munícipales de Saltera y Santi-

ponce (Sevilla). («B. O.» del 25 de mar-

zo de 1957.)

Estimación de riberas probables.

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 20 de febrero de 1,957, por la que

se aprueba el acta de estimacíón de las

i•iberas probables del río Júcar a su paso

por los términos municipales de Villar

de Olalla y Cuenca. («B. O.» del 26 de

marzo de 1957. )

I^ omento de las Plantacione_ç de oltvar.

Orden del Ministeria de Agricultura,

fecha 25 de febrero de 1957, por la que

se dictan normas para cumplimentar el

Decreto de 11 de enero de 1957, sobre

el fomento de las plantaciones de oli-

vos. («B. O.» del 26 de marzo de 1957.)

Clasificación de vías pecuarias.

Orden de: Ministerio de Agricultura,

fecha 23 de febrero de 1957, por la que

se aprueba la clasificación de las vías

pecuarias exLstentes en el término mu-

nícipal de Veguillas (Guadalajara), («Bo_

letín Oficial» del 27 de marzo de 1957.)

En el «Boletín Ofícial» del 28 de mar-

zo del mísmo año se publíca otra Or-

den del citado Departamento, fecha 23

de febrero de 1957, por la que se aprue-

ba la clasífícación de las vías pecuarías

exístentes en el térmíno munícipal de

Monteagudo de las Salínas (Cuenca).

En el «Boletín Oficial» del 29 de mar-

En el «Boletín Oficial» del 10 de abril

de 1957 se publican tres Ordenes del

Ministerio de Agrícultura, fecha 23 de

febrero de 1957 y 18 de marzo del mis-

mo afio, aprobando la clasífícación de

las vías pecuarias existentes en los tér-

mínos municipa:es de Glmeda del Rey
(Cuenca), Velefia de ^Sorbe (Guadala-
jara) y Pozálvez IValladolíd).

En el «Boletín Oficial» del 11 de abril
do 1957 se publican otras tres Ordenes
del mismo Departamento, fecha 28 de

marzo Y 4 de abril de 1957, por las que
se aprueban las clasificacíones de las
vfas pecuarías de los térmínoa munící-
pales de Córdoba ( capital), Valverde de
Burguillos ( Badajoz) y Triollo ( Palen-
cia).

En el aB^o:etín Gficial» del 15 de abril

de 1957 se publícan otras dos Ordenes

del citado Departamento, fechas 8 del

mísmo mes, por :as que se aprueba la
clasificación de las vías pecuarias del

término municipal de Huerta (Salaman-

ca) y Campo Redondo de Alba (Palen-
cia).

En el «Boletín O:icial» del 19 de abril

de 1957 se publíca otra Orden de 18 de

marzo de 1957, por la que se aprueba

la clasificación de las vías pecuarias exis-

tentes en el término municípal de Sie-
teiglesias de Tormes y Poveda de las
Cíntas (Salamanca) y Víllalubre (Za-
mora) ,

En el «Boletín Oficial» d.°1 17 de abril

de 1957 se publican otras Ordenes de

28 de marzo de 1957, del cítado Minís-
terio, por las que se aprueba la clasi-

ficación de las vías pecuarias existentes

en el térmíno munícipal de Villar de

Gallimazo (Salamanca) y Alovera (Gua-
dalajara).

Plan de Conservación del Suelo Agrfcoía.

Orden del Minísterío de Agrícultura,

fecha 20 de marzo de 1957, por la que

se aprueba el Plan de Conservación del

Suelo Agrícola del sector Fuente del Ne-

gro, en el térmíno munícipal de Oría

(Almería). («B, O.» del 1 de abrll de

1957).

Reneficioti a la producción agrícola.

Dísposición de la Direccíón General

de Agricultura, fecha 18 de marzo de

1957, por la que se aclara lo establecído

sobre beneficios a la produccíón agrf-

cola en teri•enos de nuevos regadfos o

en secano. («B, O.» del 1 de abril de
19b7.)
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Miles de análisis han demostrado

que el principio fertilizante que

más escasea en el suelo español

es el

ACIDO FOSFORICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo para devolverle la

fertilidad a sus tierras

R I C A N T E S:FAB

Barrau y Compañía, Barcelona.

Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona.

Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona.

Industrias Químicas Canarias, S. A., Madrid.

Fábricas Químicas, S. A., Valencia.

La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca.

La Industrial Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza.

Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

Real Compañía Asturiana de Minas, 5. A. Belga.-Avilés.

Sociedad Anónima Carrillo, Granada.

Sociedad Anónima Cros, Barcelona.

Sociedad Anonima Mirat, Salamanca.

::....

::

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya.-Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona. ^^

Unión Española de Explosivos, S. A., Madrid. ••

Capacidad de producción: 1.750.000 toneladas anuales.

::
^
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Posible terminación de contrato ordinario

Máximo Cambero, Iarza de Granadilla.

Soy arrendatario e^z la actualidad de una
finca de quince hectáreas; de ellas son de
pastos u^zas tres hectáreas, y las restantes de
labor, mitad de secazzo y mitad de regadío,
cuya finca es propiedad de un cuñado mío,
con quien tengo concertado y suscrito el
arrendamiento de dicha finca por tres años,
expirando el mismo en noviembre del año ac-
tual (a fin de en esta fecha dar paso al nue-
vo entrante a sembrar de cereales el terreno
de regadío qice ahora se sienzbra de hortali-
zas, como traemos de costumbre en estos te-
rrenos de regadío). Por todos los derechos de
labor y pastos le pago de re^zta 27.000 pesetas.
El cultivo lo llevo todo directamente, cediendo
ezz aparcería (en alternativa) u^zas cuatro
hectáreas, que las sembramos de hortalizas
(desde ^nayo a novie7nbre). Al levantar este
fruto, directa y personalmente siembro este
terre^zo de trigo, y las restantes las llevo, como
azztes le digo, directamente, sembrándolas de
cereales todos los años.

Se da el caso de que mi cuñado (con quien
hasta la fecha me uzze una bizena amistad) se
marchó de viaje, y estando fuera de casa le
solicitó la referida finca en arrierzdo un se-
ñor, y al pedirle cuare^zta mil pesetas, lo acep-
tó, y e^z dicho precio concertaron y formaliza-
ron el corresondiente contrato de arrenda-
miento en el acto.

Como no me ha gustado ceda la finca sin
mi conse^ztimiento, a su regreso, al comuni-
cárselo, le he manifestado q2ce si la Ley de
Arrenda^nie^ztos me ampara, en modo alguno
le cedo dicha finca. Para explotarla él, se la
cedo en cualquier mo^nento; pero para arren-
dársela a segu^zda persona, en modo algu^zo
(si, como antes le expongo, la Ley me favore-
ce).

Como parece ser que la referida Ley de
Arrendanziezztos, cuando se trata de arriendos
agropeczcarios el mínimo de duración son seis
años, y como para la fecha de expiración de
^zzcestro co^ztrato no son más que tres años
los que llevo, es por lo que tengo a bien, por
medio de la presente, dirigirme a esa Asesoria
J7zrídica de szc digno mando, a fin de que en

el menor tiempo posible tenga a bien contes-
tarme si puedo seguir el referido arriendo
hasta los seis años o tengo que ceder la finca
al expirar el plazo de la escritura (a los tres
años) .

Si la Ley me favorece para co^ztinuar, ^debo
sin más aviso seguir en mi explotación al ex-
pirar la escritura? En cuyo caso, ^quién debe
requerirme, el dueño de la finca o el nuevo
arrendatario?

Se trata de un contrato ordinario (no protegi-
do), que empezó en noviembre de 1954, puesto que,
según dice, se concertó por tres años, y el plazo ex-
pira en noviembre del actual año de 1957.

El objeto del contrato es una finca rústica de
quince hectáreas, de las que tres son de pastos y
el resto de labor. Sin embargo, con este dato úni-
camente, no puede determinarse cuál es el apro-
vechamiento principal de la finca, y de esta cir-
cunstancia dependerá la duración mínima del con-
trato.

La determinación de cuál sea el aprovechamien-
to principal no es cuestión de derecho, sino de
hecho.

Por ello vamos a estudiar los dos supuestos.
Si el principal aprovechamiento de la finca

arrendada es pecuario o ganadero, el plazo mínimo
de duración del contrato es de tres años, sin que
haya prórroga obligatoria.

Si el aprovechamiento principal es agrícola, y
puesto que la renta anual es superior a cinco mil
pesetas, su plazo mínimo de duración será de seis
años, con derecho del arrendatario a prorrogar,
por su propia voluntad, el arrendamiento por otro
período de otros seis años.

En el primer supuesto, o sea si el principal apro-
vechamiento es ganadero, el arrendador puede re-
cuperar la finca al terminar el plazo contractual
de tres años, pudiendo entonces arrendarla a quien
tenga por conveniente o explotarla en la forma
que desee.

Para que el arrendador pueda recuperar la fin-
ca, si el aprovechamiento principal es agrícola,
tiene que haber pasado el plazo mínimo de seis
años. Entonces podrá negar la prórroga, compro-
metiéndose al cultivo directo de la finca durante
otros seis años, al final de los cuales podrá ya dis-
poner libremente de ella.

En este supuesto, para tener derecho a la pró-
rroga el arrendatario tiene que notificarle al arren-
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dador su derecho a continuar el contrato con un
año de anticipación al vencimiento del plazo con-
tractual.

En resumen, y aplicando lo expuesto al caso con-
creto consultado, tenemos:

Si el principal aprovechamiento de la finca
arrendada es ganadero, el contrato terminará al
expirar los tres años de su duración, es decir, en
noviembre del actual año 1957.

Si el aprovechamiento principal es agrícola, el
contrato terminará a los seis años, o sea en no-
viembre de 1960.

Para que, en este supuesto, el arrendatario pue-
da prorrogar el contrato por otros seis años es pre-
ciso que antes de noviembre de 1959 le notifique
al arrendador su propósito de prorrogar el con-
trato.

El arrendador, también en el supuesto que aho-
ra estudiamos, puede recuperar la finca al expirar
el plazo de seis años, y, por tanto, sin dar lugar a
la prórroga, notificándolo al arrendatario, también
con la anticipación de un año, y comprometién-
dose a cultivar la finca directamente durante seis
años.

El artículo 2.° de la Ley de 15 de marzo de 1936
excluye de la legislación especial de arrendamien-
tos rústicos, salvo pacto en contrario, los contratos
celebrados entre ascendientes y descendientes por
consanguinidad, afinidad o adopción, e igualmen-
te los celebrados entre colaterales del segundo
grado.

Si el contrato objeto de esta consulta se con-
siderase comprendido en esta excepción, no esta-
ría sometido a los plazos mínimos y prórrogas de
la legislación especial y terminaría al transcurrir
el plazo de tres años concertado en el contrato.

Sin embargo, opinamos que esta excepción no
le afecta, pues cuando se trata de colaterales, a
nuestro juicio, sólo se refiere a los consanguíneos,
es decir, hermanos, pero no a los cuñados, puesto
que cuando habla de parientes colaterales sólo
dice "colaterales del segundo grado", sin especifi-
car ni ampliar, como hace al hablar de ascendien-
tes y descendientes, a los consanguíneos, afines y
adoptivos.

Esto aparte de que es discutible la vigencia del
citado artículo 2.^, pues el artículo 1: ^ de la Ley

^^e ^^
D1IL BTi TODAB ELA®OSACIONES
RslAfPLAZA A a HIDRAUidCA3

de 23 de julio de 1942 se refiere a todos los arren-
damientos.

En el caso de que, por lo expuesto, el plazo de
duración del contrato sea de seis años, no debe
usted dar el contrato por terminado ni abandonar
la finca, y cuando el arrendador trate de desahu-
ciarle por terminación de contrato deberá usted
alegar el plazo mínimo legal.

También puede usted acudir desde ahora al Juz-
gado, mediante el correspondiente juicio, contra
el arrendador, para que modifique el plazo con-
tractual y declare que es el de seis años.

En todos estos juicios, actuaciones y requeri-
mientos debe usted dirigirse y entenderse única y
exclusivamente con el arrendador, pues el que us-
ted llama nuevo arrendatario no tiene ningún
vínculo ni relación con usted, que no tiene nada
que ver con que el dueño de la finca la haya arren-
dado a otra persona antes de tener la finca libre
y a su disposición.

La consulta se ha contestado exclusivamente con
los datos facilitados por usted; pero como no co-
nocemos el contrato, que, al parecer, se formalizó
en escritura pública, hacemos las corrientes reser-
vas respecto a lo que en el contrato pueda haberse
concertado o a lo que de él resulte.

Sin embargo, consideramos suficiente lo expues-
to para la orientación que desea, puesto que si ha
de continuar su defensa tendrá que acudir a un
abogado que le asesore y dirija.

3.760

Ildefonso Rebollo
Abogado

Producción de timol, partiendo de) tomillo

Un anti^uo sae^•.ri^^t^^r

Deseo producir ti^nol con tomillo en su va-
riedad "Cant2ceso". He procurado adquirir al-
guna obra cozz la que pudiera darme uzza idea
para llevarlo a cabo, y en ésta ^zo he hallado
ninguzza. De existir alguna, agradeceré a us-
ted me indique dónde la puedo adquirir, y en
caso negativo le rueqo se sirva indicarzne los
sigzcientes datos:

Alanzbique qué debo adquirir, casa que los

P R^ N S A S
para vino y aceite
PIDA USTED CATALOGO GRATIS

MARRODAN
Y REZO L A, s.^.
Apartado R LOGRONO
Paseo del Prado, 40 - MADRID

236



AQRICULTURA

jabrique, así como si debo efectuar algún trá-
mite en Organismos oficiales, jecha y proce-
dimiento de la recogida del tonzillo y la épo-
ca de su destilación, y casas conzpradoras del
citado tirnol.

Aunque en España crecen más de 30 variedades
y especies de tomillo, y, por tanto, el nombre vul-
gar que se les aplica es muy numeroso y diverso,
nunca he oído darle el de "Cantueso", que real-
mente es la denominación corriente de una varie-
dad del género Lava^zda: la Lavandula stoechas,
que no contiene timol en cantidad explotable.

E1 consultante seguramente conoce todo lo que
antecede, y sin duda tainbién sabe que para que
esa explotación sea remuneradora conviene que la
variedad con que se trabaje sea muy rica en timol,
eliminando otras cuya riqueza principal es de car-
vacrol, a la que pertenecen los "oréganos".

Las ricas contienen del 40 al 60 por 100 de timol
cristalizable, por medio de los tratamientos ade-
cuados. La planta se reconoce porque sus flores son
blancas y están situadas sobre tallos separados de
las ramas más leñosas.

Una vez asegurado de que ese tomillo reúne las
condiciones indicadas, la recolección se realiza
cuando está en flor, lo que varía según las regio-
nes, y debe llevarse al alambique la mayor canti-
dad de flores y partes verdes y jugosas, y la menor
posible de tallos leñosos.

Sobre todo lo que antecede, no conozco ninguna
monografía, por lo cual me he extendido quizá más
de lo que es aconsejable en esta clase de consultas.

Sobre métodos de destilación, aparatos y dimen-
siones, le aconsejo consulte el folleto La "Lavan-
d2cla vera" en España, folleto publicado por el Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, y
que puede encontrar en la Librería Agrícola, de
Madrid. El capítulo destinado a esta fase contiene
quizá todo lo que pueda necesitar.

Me permito recomendarle busque, ante todo, ca-
lidad de producto, con preferencia a cantidad, y,
por tanto, utilice alambiques calentados a vapor,
desechando los de fuego directo. Máxime cuando,
segím deduzco de sus preguntas, usted intenta ob-
tener, no el aceite esencial de tomillo, sino separar
de este aceite el timol, por los métodos que sin
duda conoce, y vender un producto más concentra-
do y más caro a los que comerci.an con él.

En la fabricación de aparatos destilatorios me
han trabajado, a plena satisfacción, las casas si-
guientes:

José Jareño. Las Arenas, 47, Madrid.
Talleres Martínez Egido. Vallehermoso, 4, Ma-

drid.
El timol que obtenga puede ofrecerlo a los co-

merciantes especialistas, como, por ej emplo :
Destilería Diinsa. Villanueva, 31, Madrid.
Sordas Chinchaurreta. Plaza de Canalejas, 6,

Madrid.
Destilerías Adrián y Klein. Gonzalo de Córdo-

ba, 1, Madrid.
Sobre los trámites oficiales que sean necesarios,

^ ^da^
^^^

237



A(iR I CULTURA

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

das y fungicidas, según fórmulae o importación

directa de su repreaentada

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

I NSECTICI DA AGRICOLA

YOLCK
EL MEJOR

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

puede cubrir toda la gama de trata^ientos de
insectos en invierno o verano.

ORTHO MALATHION
Insecticida con riqueza en MALATHION técni-
co del 20 ó 50 por 100, el más eficaz contra la
«mosca del Mediterráneo» (Ceratitis capitata) y

la «miosca del olivo» (Dacus oleae), así como
contra «pulgones» y «áoaros».

ORTHOCIDE
Fungicida conteniendo el 50 por 100 de CAP-
TAN, el más eficaz contra el «moteado» de los

frutales, asegurando mayor rendimiento, mejor

presentación de la fruta y muy superior conser-
vación de los frutos en almacén y transporte.

C E N T R A L.-BARCEIONA: V(a Layetana, 23.

SUCURSALES.-MADRID: Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
SEVILLA: Luis Montoto, 18.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
ZARAGOZA: Escuelas Pfas, 56.

creo que lo mejor será informarse en el Ayunta-
miento a que corresponda la zona donde desea des-
tilar la planta.

Jesús Navarro de Pale^zcia,

3.761 Ingenietro ^Lgrónoi^io

Tratamiento contra la lagarta

Don Aníbal Moreno, Valdeverdeja (Toledo).

Me atrevo a forrnularle una consulta refe-
rente a la cura y conservación de un monte
encinar. Dicho monte se encuezztra en la pro-
vincia de Cáceres y hace poco se ha hecho
una recomendación en toda la provizzcia por
parte del Ministerio de Agricultura para la,
desinsectación de todos los mozztes del térmizzo
al cual pertenece.

La plaga que los daños causa es la "Lagar-
ta", y sobre la cual deseo me respondazz a las
siquientes preguntas: 1.° ^Es fac2cltad sólo del
Ministerio de Agricultura o puede hacerse
particularmente? 2.° Clase de insecticida. a
e^rzplear y concentración. 3.° ^Sería cozzve-
niente la mezcla de dos o más izzsecticida,s?
4.° Fecha oportuna para la cura. 5.° En cua^zto
a condiciones atmosféricas, ^cuáles son las
mejores? 6.° ^Qué aparato recomie^zdan?
7° El monte tiene zc^zas doscientas hectáreas.
Presupuesto aproxi^rzado, tezziendo en cuenta
que la concentración es de urzos 35 pies por
hectárea.

Existen tres clases de insectos denominados vul-
garmente "Lagarta", que atacan a los encinares:
la "Lagarta" pequeña o "Brugo" ("Tortrix viri-
dana"); la "Lagarta" rayada o "Lobito" ("Malaco-
soma neustria"), y la "Lagarta" peluda ("Lyman-
tria dispar"). Y aun cuando el consultante no es-
pecifica a cuál de ellas se refiere, nos suponemos
que será a la primeramente citada, por ser la que
actualmente origina los mayores daños en los en-
cinares de la región cacereña.

El combate de esta plaga no es exclusivo del
Estado sino en determinadas y extensas zonas ata-
cadas, que se concretan cada año con suficiente
antelación por el Servicio de Plagas Forestales,
anunciándolo previamente a los propietarios de los
montes que han de ser tratados. En la presente
campaña el importe de estos trabajos de extitición
se cobra por el Estado a los particulares a razón
de 130 pesetas por hectárea. Fuera de estas zonas
señaladas, los particulares pueden y deben rea-
lizar el combate de la plaga directamente.

El momento más apropiado para atacar a la
"Tortrix viridana" es en su estado de oruga, pero
como ésta, al nacer, penetra en los brotes tiernos
de la encina, los cuales devora desde su interior y
le sirven de protección, se dificulta con ello el con-
tacto directo con el insecticida, restando gran efi-
cacia al mismo. Por esta razón debe hacerse el
tratamiento en los escasos días-ocho o diez-en
que la oruga está en su segunda fase, fuera de las
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yemas y antes de crisalidar, en cuyo momento el
brote nuevo de la encina suele tener unos dos o
tres centímetros de longitud.

Esta dificultad hace aconsejable el empleo de in-
secticidas mediante espolvoreo con aparatos apro-
piados, ya que en esta forma las finísimas partícu-
las del insecticida se mantienen en suspensión en
el aire y facilitan un mejor contacto con la oruga,
al propio tiempo que se hace el tratamiento con
rapidez y se evita el transporte, generalmente difí-
cil, de la gran cantidad de líquido que se precisa
por hectárea-unos 300 litros-cuando el trata-
miento se hace por aspersión.

El insecticida más indicado es el DDT al 10 por
100 de concentración, del que se precisan unos diez
kilogramos por hectárea tratada.

Para la formación correcta de la nube de polvo
insecticida es indispensable una calma atmosfé-
rica casi absoluta, lo que se suele producir en las
primeras horas de la mañana y en las últimas de
la tarde.

Dada la extensión de la finca, estimamos como
más apropiado el empleo de un moto-espolvorea-
dor montado sobre parihuelas, de los que en el
comercio se presentan diversos modelos.

Teniendo en cuenta lo avanzado de la estación,
estimamos que ya no puede el consultante efec-
tuar el tratamiento indicado en la presente cam-
paña, pudiendo dirigirse en el próximo otoño al
Servicio de Plagas Forestales (calle del Marqués
de Mondéjar, número 33, Madrid) en demanda de
datos sobre la ayuda que presta el Estado a los
particulares mediante el suministro de insectici-
das de pureza comprobada y de aparatos espolvo-
readores, cuando su material disponible se lo
permite.

3.762

Rosendo de Diego
Ingeniero de Montes

Nuevas variedades de cebada y avena

I)on Conqtancio Ara, laca (Hu^sca).

Deseo conocer ^zuevas variedades de avena
y cebada de gran rendimiento, propias para
secano y regadio, de ciclo corto y largo, y dón-
de poderlas adquirir para la siembra tardía,
pues las que se cultivan en esta zona creo es-
tán degeneradas, pues en secano producen
poco y en regadio se encaman, teniendo mala
granazón.

Para esa zona, y como cebada de ciclo largo, le
recomiendo la de seis carreras o caballar "Granja
de Ejea", y para primavera, en regadío o tierras
muy frescas, la clásica cebada ladilla española de
las provincias de Soria y Segovia, o la cervecera
"Kenia". Como avena de regadío, la "Gelbhafer",
y para secano de primavera, la "Ranger".

Aunque creo que será ya un poco tarde para en-
contrar semilla, puede dirigirse a la Delegación del
Instituto de Semillas, en Zaragoza, calle de Fer-
nando el Católico, núm. 4; al Centro de Cereali-

INSECTI CIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

a
Usando indistintamente este producto eli-
mina las plagas siguientes :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.
ORUGAS DE LAS COLES.
CHINCHES DE HUERTAS.
ORUGUETA DEL ALMENDRO.
ARAfvUELO DEL OLIVO.

VACANITA DE LOS MELONARES.
CUCA DE LA ALFALFA.
HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.
GARDAMA.
PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

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

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

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

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-
via o riego, por lo que tiene persistencia eo-
bre la planta.

FABRICADO POR:

ItlOUSI N Ifl IERRPEUIICR Rfi RH Y IR
MADRID

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

N E R E S A(Negocios Reunidos, S. A.)
Viriato, 57 MADRID Teléfono 23 72 61

Director Tácnico:

PEDRO MARRON
Ingeniero agrónomo

Director Quimia
y Preparadon

JUAN NEBRERA
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AZUFRE MOJABLE
80 por 100 de azufre micronizado

Anticriptogámico y acaricida para tratamien-

tos en forma líquida. Es un producto eficaz

contra el Oidium de la vid.

Para tratar 1.000 cepas bastan 1.200 gramos

de Azufre ^Vlojable.

El mismo tratamiento hecho con azufre en

polvo requiere 25 kilos de azufre flor.

Indicado en los tratamientos contra "Sendre-

ta", "Mal blanco", "Antracnosis", etc.

CADELL EX
Cebo envenenado para combatir el GRYLLO-

TALPA ALACRAN CEBOLLERO o GRILLO-

TOPO

RAPID I N
(Insecticida agrícola a base de Lindane)

No huele. No transmite mal sabor a las plan-

tas ni a los frutos.

Espolvoreable. Pulverizable. Emulsión.

Indicado en la lucha contra el "Escarabajo"

de la patata, "Pulguilla" de la remolacha,

"Orugas" de las hortalizas, "Rosquilla negra"

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

Solicite folletos e información a

Sociedad ^oóoima d¢ Bbo^os Medem
O'Donnell, 7;^"'`'; Teléf. 25 bl 55

M A D R I D -^~ Apartado 995

Registrados en la Direccíón General de Agricultura con

los números 548, 941, 678, 671 y 672

cultura, de Madrid, Avenida de Puerta de Hierro ;
o a las Sociedades "Prodes", con domicilio en Va-

lladolid, Menéndez Pelayo, núm. 2, e"Inagrisa",

Antonio Maura, núm. 10, Madrid.

3.763

Manuel Gadea,
Tngenicro agrónom^o

Despido de un instructor

Fundación Murias, Lugo.

La entidad benéJica-docente Escuela Aqri-
cola "Pedro Murias", de La Devesa (Ribadeo),
se riqe, en cuanto a su perso^zal de nómina,
por el Reglamento de la Enseñanza no Esta-
tal (B. O. del Estado de 28 de noviembre de
1950) y sucesivas Orde^zes del Ministerio de
Trabajo que se hazz ido produciendo en cuan-
to a salarios, pluses, trienios, Sequros socia-

les, Montepio, etc. En su rzómina, desde ene-
ro de 1951, figura un instructor de Enseñan-
za elemental sin título; se proyecta el no^n-
bramiento de maestro ttitular de Prirrzera E^z-
señanza, con cese y a^zulación de la plaza de
instructor elemental. ^Qué diliqe^zcias han de
hacerse, plazos y qué derechos hay qzze pagar
a dicho instructor ele^nental, todo ello dentro
de ia aplicación más anzplia de derechos del
mismo, y que deje a salvo de toda reclama-
ción de ley a la ezztidad?

El caso consultado, y partiendo de la afirmación
que hace la consulta de que hasta la fecha se han
venido rigiendo por los preceptos de la Reglamen-
tación para la Enseñanza no Estatal, nos ofrece
las siguientes consideraciones, en las que partimos
del supuesto de tener menos de cincuenta intere-
sados que perciban sus haberes o jornales con car-
go a la entidad.

Si la fundación está al corriente y ha cumplido
todas las obligaciones que le impone la legislación
laboral, es de suponer que tenga plantilla debida-
mente aprobada por la Delegación de Trabajo res-
pectiva. Si así fuere, lo primero que se necesita es
la reforma de dicha plantilla.

Si no se tiene plantilla aprobada (lo que suele
suceder con frecuencia), y la empresa tiene menos
de 50 a su cargo, entonces ha de tenerse presente
lo disp_ uesto en el reciente Decreto sobre despidos
de 26 de octubre de 1956, publicado en el Boletizz

O,ficial del 22 de diciembre próximo pasado, que
por la redacción del mismo puede deducir la fun-
dación consultante que el despido a efectuar po-
dría ser declarado "improcedente", en cuyo caso
la sanción habría de resultar en extremo gravosa.

Sería una solución ideal para el consultante el
despido de mutuo acuerdo entre las partes, con
finiquito de la relación laboral y diciendo que era
por propia voluntad del interesado, el cual no se
avendría a ello si la indemnización que se le ofre-
cía no era lo suficiente para decidirle a despedirse
voluntariamente.

Por la protección que la legislación laboral otor-
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ga, con toda lógica, al elemento más débil de la
relación, que es el empleado o el obrero, el ^caso
que se consulta ha de ser llevado con mucho tacto
para no gravar los fondos de la fundación.

Nos atreveríamos a aconsejarla que precisamen-
te por no poseer título el interesado y necesitarse
persona capacitada oficialmente para la función,
se pidi.era la reforma de la plantilla, si la tiene
aprobada, y si no, que se forme por triplicado una
plantilla a someter a la Delegación de Trabajo de
la provincia, indicando claramente en las explica-
ciones a la misma que la aprobación de la planti-
lla implicaría el cese de un funcionario sin condi-
ciones para la función, previa la indemnización de-
bida. Todo esto en el supuesto de tener menos de
50 a su cargo, entre empleados y obreros.

Sería conveniente que el consultante, a la vista
de lo que exponemos, se dirigiera a esta Revista
con una amplitud de datos, lo bastante para en-
tonces indicarle ya, con toda seguridad, el camino
a elegir, y si lo ve factible, no deje esa fundación
de intentar el despido amistoso y con carácter vo-
luntario, que sería lo mejor, haciendo ver al inte-
resado que al despido se ha de llegar de todas for-
mas por poder ser realizado sin opción, ya que son
menos de 50 los productores al servicio de la en-
tidad.

Alfonso Esteban López-Aranda,

3.764 Abogado

Mezcla de nitrato y superfosfato de cal

Don Bernebé Gómez, Quintanillabón
(Rnr^,os).

Les agradeceré me indiquen si los Nitratos
de Castilla, que se gastan en primavera, es
cozzveniente echar un 20 por lOp de superfos-
fato de cal o cal sola.

El nitrato que se fabrica en Valladolid por la em-
presa "Nitratos de Castilla, S. A.", es una mezcla
de nitrato amónico y carbonato de cal.

Empleado en primavera, de "cubierta o recebo",
no se le debe mezclar con superfosfato, y mucho
menos con cal.

Cuando se emplea en otoño, como abono base,
antes de la siembra, o para plantas que se siem-
bran o trasplantan en primavera, y también como
abono de fondo, antes de sembrar, se puede y debe
mezclarlo con los superfosfatos y las sales de pota-
sa, pero nunca con cal.

3.765

Eleuterio Sánchez Buedo,
Ingeniero agrónomo

Siembra con arado o con grada
Don José i^t^ríx Coderque, And^^rrn (Teruel;.

En este pueblo, el 80 por 100 de los agricul-
tores siembran los cereales con grada (no de
discos, sino de fle^es metálicos terminados en

punta). Algunas de las tierras sembradas así
se hallan bien preparadas; pero la mayor
parte de ellas tienen las malas hierbas que
no quitan los sembradores, pese al mal efecto
que hace a 1a vista, y, al final, mermando la
cosecha en un tanto por ciento de impor-
tancia.

Las primaveras suelen ser escasas de agua,
y, por tanto, la mies se resiente mucho de la
seqicía que sufre. Al estar las semillas sem-
bradas muy superficialmente, es natural que
resista poco la falta de agua en esa época de
primavera. En cambio, las siembras hechas
con arado resisten algo más la falta de agua.

Este año hemos sufrido los horrores de uzz
mes de febrero con temperaturas muy bajas
y muy prolongadas, que difíciimente hemos
de olvidar por los daíios que nos causó. Ten-

go dos aparceros en el mismo término. El uno
sembró con arado y el otro sembrb con gra-

da. El primero obtuvo un tercio más de cose-
cha de trigo y cebada que el que sembró con
grada. Seguramente por consecuencia de es-
tar la semilla más honda en los campos en
que se usó el arado.

Elevo a usted esta consulta, que espero de
su amabilidad conteste en AGRICULTURA.

1.° La grada, no de discos, si^zo de flejes de
acero, ^es instrumento útii para efectuar la
siembra de cereales en tierras de secano que
son bastante compactas? (arcillosas).

2.° Aunque se aconseja la siembra con gra-
da, ^no será mayor el perjuicio que el bene-
ficio conseguido por hacerse la siembra con
más rapidez con este instrumento?

Hay un 20 por 100 de agricultores que siem-
bran con arado y tercian en sus labores y ob-
tienen buenas cosechas en sus tierras, pese a
la sequia, que es lo habitual en este terreno.

Efectivamente, en climas extremos puede resul-
tar ventajoso alomar la siembra, pero con ello
se entorpece la recolección mecánica porque las
segadoras se deshacen al cruzar los surcos. Sin
embargo, el rigor de un año tan excepcional no
puede tomarse como medida para proscribir la
siembra con sembradora de flejes, economizando
semilla, que es preferible a la siembra con grada,
sobre todo si en las condiciones del caso puede
emplearse el sistema de líneas agrupadas de Be-
naiges, dejando calles para binar la siembra y
mantener la tierra mullida y limpia.

No basta, para aflrmar la superioridad de la
siembra alomada, que el colono partidario de ella
haya obtenido en un año adverso mejor cosecha,
pues habria de saberse si son iguales los terrenos,
la dosis de abono, las semillas y la época de siem-
bra, a más de lo que puede resultar en otros afios
de distintas características climatológicas.

Eladio Aranda Heredia

3.766 Ingeniero agrónomo
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Accidente en línea de alta tensión

Don Rafael Pinilla, Daimiel.

Hace unos dias, el aire cortó uno de los ca-
bles de corriezate en alta, que son de la em-
presa de la luz, y van de la Central, pasando
por muchas fincas, al transjormador, de don-
de salen las líneas en baja para el riego, que
son cada una de su regante.

En el careo del ganado lo pisó un burro y
quedó muerto en el acto; lo mismo pudo ser
una yunta o una persona. Como consecuen-
cia del accidente se me ocurren varias dudas,
que les agradeceria me aclarasen:

1.° ^Son responsables los regantes o la em-
presa de la luz?

2.° Si ocurre a un productor de la finca
por la que cruzan las dos corrientes, ^es res-
ponsable el patrono?

3.° ^Está comprendido en la póliza de ac-
cidentes en que se declara "motor eléctrico de
tazztos caballos para riego" y cobran la prima
de motor o es sólo a los efectos de empleo de
maquinaria?

4.° ^Es preciso asegurar el riesgo de los
que aran o hacen otras faenas en predios cru-
zados por corrientes en alta, de las que no
se aprovecha la finca, o están comprendidos
en las pólizas ordinarias, aunque no se haga
constar, hay que declararlos o pagar sobre-
prima?

5.° Si ocurre el accidente a persona ajena
a la explotación q2ce fué a ver el riego, a be-
ber agua o a darla a caballerías, casos fre-
cuentes, ^es responsable el dueño de la finca
o instalación?

Respondemos a sus preguntas en el mismo orden
en que se formulan :

1.° La responsabilidad que pueda derivarse del
hecho que cita-caída de un cable de energía eléc-
trica-solamente puede afectar al propietario del
mismo, que en este caso dice es la empresa de luz.

2.^ A1 patrono entiendo no le afecta responsa-
bilidad de clase alguna por estos hechos. El pro-
ductor que en la prestación de su servicio, es de-
cir, trabajando, sufre lesión corporal o muerte por
esta causa, adquiere el derecho a las indemniza-
ciones que la Ley de Accidentes de Trabajo esta-
blece, pero el responsable civil será el propietario
de la línea, pues el accidente ocurrió no con oca-
sión y con motivo del trabajo (artículo 1.° de la
Ley), sino con ocasión y con motivo de la caída de
un cable.

3.° El pago de prima en el Seguro de Acciden-
tes de Trabajo, en que consta un motor, cubre los
riesgos de accidentes del trabajo que puedan so-
brevenir a los obreros dedicados al uso y manejo
del mismo, no teniendo, por tanto, esto relación
alguna con los hechos de la consulta.

4.° Como el riesgo de que tratamos no es de ac-
cidente del trabajo (aunque el productor tenga
derecho a las indemnízaciones), no precisa el pa-

trono asegurar los mismos, ni éstos están compren-
didos en las pólizas ordinarias, ni pagan sobre-
prima.

No obstante ello, es aconsejable que en las pó-
lizas de accidentes lo cite el patrono, sólo a efecto
de que la Entidad o Compañía aseguradora conoz-
ca todos los detalles de la situación de los riesgos.

Es el propietario de la línea el que puede volun-
tariamente asegurarse de los daños que a terceros
ocasione la misma, cubriendo su responsabilidad
civil.

5.° Las terceras personas que sufran de los he-
chos anteriores, ajenas a su explotación, no vincu-
lan ni afectan de responsabilidad alguna al dueño
o titular de la misma, siempre que no sea el pro-
pietario de la línea. Es éste el único responsable,
y puede cubrirse de este riesgo mediante póliza de
seguro de responsabilidad civil.

3.767

Francisco Alférez,
Ingeniero agrónomo

Adquisición de cemento

Don Francisco Calán, Córdoba.

He sido autorizado para la construcción de
2cn estercolero, con el auxilio económico del
I. N. C. y del S. N. T. en mi finca.

Para la ejecución de las obras se precisa
cierta cantidad de cemento, teniendo en mi
poder certificación del Instituto.

La adquisición del indicado cupo de cemen-
to, con el carácter de "preferente particular",
requiere, de acuerdo con la legislación, que
por el Organismo técnico que correspo^zda se
declare el carácter de preferente de la obra
en que se emplea. Ignorando a qué Orga^ais-
mo correspnode dictaminar sobre tal extremo,
les ruego se sirvan informarme.

Me he dirigido a la Delegación del 1. N. C.
en Córdoba y a la Jefatura Agronómica, los
que me dicen que no es de su competencia.

Por tratarse de una obra de carácter agrícola, la
declaración de "pedido de cemento preferente par-
ticular" corresponde otorgarla al Ministerio de
Agricultura, para lo cual ha de ser enviada la do-
cumentación a la Dirección General de Agricul-
tura, Sección quinta, la cual, una vez informada,
la traslada a la Secretaría General Técnica, por
ser este Centro directivo quien extiende aquella
declaración y realiza su posterior envío a la Dele-
gación del Gobierno en la Industria del Cemento.
L,a petición ha de ser formulada en el juego de
modelos que a tal fin facilita dicha Delegación
(Avenida de Menéndez Pelayo, 2, Madrid), que han
de ser cumplimentados según indican sus instruc-
ciones, de acuerdo con las normas publicadas en el
Boletin Oficial del Estado número 180, de 29 de
junio de 1955.

Una vez tramitado el pedido, con la preferencia
solicitada otorgada, por la Delegación expresada
se concede la orden de suministro correspondiente,
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que comunica al interesado para que éste pueda
retirar de fábrica el cupo asignado. En el supuesto
de que la fábrica no cuente con disponibilidades
para atender el referido cupo, se hace preciso so-
licitar de la Dirección General de Agricultura sea
incluído en la programación oficial, con cargo a
los excedentes que pudiera tener el Ministerio, di-
rigiendo a dicho Organismo la oportuna instancia
en este sentido, reseñando en la misma todos los
extremos que figuren en la Orden de concesión de
cupo, tales como empresa suministradora, fábrica,
número de la Orden, etc., bien entendido que el
cupo que le sea programado muy rara vez lo ha de
ser por la cuantía del que tenga adjudicado, ya
que, como decimos, es con cargo a excedentes del
cupo destinado a obras oficiales.

Felipe Fer7zández Somoza,
3.76`3 Perito agrícola del Estado

Elevación de pared medianera
en todo el espesor

E. O. 1., Navarra.

Soy propietario de una era de pan trillar
que linda por el Norte con otra finca de idén-
tica finalidad propiedad de doña F. H. En
la actualidad ambas fincas han dejado de
destinarse al fin para el que han sido crea-
das, siendo ahora unos terrenos propios para
edificación, que se hallarz en extramuros de
la población.

Estas jincas se hallan separadas por una
pared de mampostería de 1,30 metros de altu-
ra, aproximadamente, y sobre esta pared, que
la considero a todas luces medianeria, ha ele-
vado la colindazzte con idea de cerrar su fin-
ca, apoyando sobre toda la pared.

Yo pretendo saber si esa señora tiene de-
recho a elevar sobre toda la pared medianera
o si solamente puede hacerlo sobre la mitad,
es decir, sobre la parte medianera a ella per-
teneciente. Si tiene derecho a elevar sobre
toda la pared, quisiera saber si tiene obliga-
ción de inde^nnizarme por haber aprovecha-
do mi media pared. Y si no tiene derecho a
apo,yar en mi media pared, deseo saber si ten-
go derecho a obligarla a derruir lo edificado
y en virtud de qué precepto de Derecho y pro-
cedimiento qzce debo entablar, teniendo en
cuenta que el valor zzo es grande, pues se tra-
ta de una pared, como digo, de mampostería
y de una largura de unos veinticinco metros.

Teniendo la seguridad de que la pared es media-
nera, resulta evidente que no puede levantar una
de las partes propietarias de dicha pared, sin au-
torización de la otra, un muro apoyando sobre la
totalidad de la pared, ya que el Código Civil, en su
artículo 577, autoriza a todo propietario para alzar
la pared medianera, haciéndose a sus expensas, y
sin que pierda este carácter de medianera ; pero

como el artículo 579 faculta a cada propietario
para usar de la pared en proporción al derecho
que tenga en la mancomunidad, podrá, por lo tan-
to, edificar apoyando su obra en la pared media-
nera o introduciendo vigas hasta la mitad de su
espesor, pero sin impedir el uso común y respectivo
de los demás medianeros.

Para usar el medianero de este derecho ha de
obtener previamente el consentimiento de los de-
más interesados en la medianería, y si no lo ob-
tuviere, se fijarán por peritos las condiciones nece-
sarias para que la nueva obra no perjudique a los
derechos de aquéllos.

Puede el consultante, invocando el artículo 579
del Código Civil, exigir que se cumpla en su inte-
gridad y que eche abajo lo edificado, o, si lo pre-
fiere, que le indemnice por los perjuicios, promo-
viendo un juicio de cognición ante el Juzgado Co-
marcal donde la finca se encuentra, pues supongo
que la cuantía no pasará de las diez mil pesetas.

3.769

Mauricio García Isidro
Abogado

Análisis de salvado

Cooperativa del Campo, ^'illalón.

Habiéndonos adjudicado el Servicio Nacio-
nal del Trigo 3.050 kilogramos de salvados ?/
dudando sean subproductos del trigo, envia-
mos muestra para su análisis, rogándoles nos
indiquen si pueden zetilizarse para el ganado.

Se trata de un salvado remolido, con poca harina
adherida. Es un tipo de subproducto de trigo de
moderna fábrica de harinas: salvado muy apura-
do, cepillado y remolido (de ahí que su aspecto re-
cuerde un poco al serrín). Visto al microscopio se
aprecia que es enteramente de trigo, no contiene
impurezas y lleva buena parte de la capa de aleu-
rona, la más alimenticia (proteína). Puede utili-
zarse con provecho para el ganado, a ser posible
con un alimento hidrocarbonado, que sirva de com-
plemento a la ración y suministre calorías.

3.770

Fernando Silvela.

Ingeniero agrónomo

Alimentación de vacuno estobulado
Suscriptor M. de L. C.

Buscazzdo un selecto ganado vacuno de tra-
bajo y carne, por tanto, dócil y de buen peso
en cazzal, he conseguido reunir un lote de
procedencia almeriense y recrío doméstico ezz
términos de Granada, que he establecido ezz
una finca de secano de la campiña cordobe-
sa para mantenerlo en réginzen de estabula-
ción, práctica allí muy poco difundida.

Los alimentos propios de que dispone nor-
malmente sozz: harinas, cebada, heno de veza-
cebada, pajas de legumizzosas y de cereales
y, en nzenor proporción, desperdicios de trigo
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(granzas) y garba^azos. Es viable conseguir
salvado y torta de algodón como subproduc-
tos de los cosechados.

Les agradecería, a la vista de estos antece-
dentes, me informasen concretamente de:

1.° Si estiman bien orientada esta explo-
tación ganadera.

2.° La mezcla o ^nezclas que consideran
más adecuadas, de los elenaentos citados, para
lograr una ajustada relación nutritiva, tanto
para: a) toros sementales; b) vacas en cría;
c) vacas en trabajo, y d) becerras o becerros
destetados.

3.° Raciones (e^z kilogramos por dia) del
pie^aso establecido que aco^zsejan para cada
uno de los ejemplares discriminados en el
apartado anterior, así como del complemento
vitamínico (con su designación comercial)
que convendrá añadir, eventualmente, a di-
chas raciones.

Aunque no tenemos suficientes datos para dar
una respuesta más concreta que la siguiente, cree-
mos que su conocimiento del tema la completará,
sirviéndole de orientación los conceptos y cifras
que a continuación exponemos:

1.° Sin duda, las circunstancias especiales de su
finca le habrán aconsejado implantar el ganado
vacuno de labor que hoy día, muy justificadamente,
tiende a desaparecer como tal, sobre todo en las
grandes fincas andaluzas. La explotación de esta
clase de ganado para carne es práctica corriente,
basada en la rusticidad y adaptación al medio del
ganado de trabajo utilizado en la región. Las con-
diciones de alimentación y climatológicas no ha-
cen posible, en la mayoría de los casos, la intro-
ducción de razas para carne especializadas y se-
lectas. Por ello creemos acertada la elección de la
raza desde el punto de vista de la producción de
carne. En lo que al trabajo se refiere, no tenemos
elementos de juicio suficientes para aconsejarle,
aun cuando sea un hecho cierto la tendencia ac-
tual más arriba señalada.

2.° Como norma general de alimentación, que le
conduzca a un resultado económico admisible, ya
que bueno, en las actuales circunstancias, es difí-
cil que lo sea, le aconsej amos el empleo, en lo po-
sible, de forrajes verdes o secos, y la utilización al
máximo de los aprovechamientos secundarios de la
finca. Suponemos que la palabra "harinas" de su
consulta se refiere a harinas procedentes de fá-
brica.

3.° Damos a continuación unas cifras que le pue-
den servir de orientación para componer las racio-
nes que puede usted dar a sus animales, teniendo
en cuenta los alimentos de que usted dispone.

a) Toros sementales: Por cabeza y día: 10 kilo-
gramos de heno de veza-cebada, 3 Kg de cebada,
0,5 Kg de harinas.

En las harinas sería conveniente que incluyera
un 20 por 100 de salvado y un 10 por 100 de torta
de algodón.

b) Vacas en trabajo: 10 Kg de heno, 2 Kg de
cebada, 0,5 Kg de harina.

Para las harinas, la misma advertencia anterior.

c) Vacas en trabajo y cría: 10 Kg de heno,
3 Kg. de cebada, 1 Kg de harinas, 0,5 Kg de torta
de algodón, 0,5 Kg de salvado.

d) Becerros destetados: 4 Kg de heno, 1,5 Kg de
cebada, 1 Kg de harinas, 0,250 Kg de torta de al-
godón.

Si los animales hacen vida al aire libre, como
ĥorresponde a su trabajo, comen algún alimento
verde, heno de leguminosas y pequeñas dosis de
torta de algodón y salvado, quedan cubiertas las
necesidades vitamínicas.

Como usted no dispondrá sobradamente de heno,
puede dar entrada en las anteriores raciones tipo
a la paja de cereales y leguminosas, de las que
tendrá mayor cantidad. El modo de hacerlo es sus-
tituir cada kilogramo de heno por un kilogramo
de mezcla de paja de cereal y leguminosa, a par-
tes iguales, y 0,2 Kg de pienso concentrado, que
puede ser cebada o harinas o granzas de trigo.

Las cantidades sustituídas dependerán de las
existencias de que usted disponga, tanto de heno
como de paj a, pero en ningún caso será convenien-
te que entren en la ración menos de 5 Kg de heno.

La paja de leguminosas conviene mezclarla con
la de cereal, pues si bien es más nutritiva aquélla
que ésta, es también más dura y menos digestible.

La pequeña cantidad que usted tiene de granzas
de trigo puede sustituir kilo por kilo a la cebada;
y los garbanzos molidos a una quinta parte de las
harinas o, lo que es lo mismo, entrar en la compo-
sición de éstas en un 20 por 100. La cebada con-
viene dársela triturada.

Creemos que estas orientaciones le servirán para
formular las raciones más convenientes y distri-
buir acertadamente las disponibilidades de los dis-
tintos alimentos,

Ramón Olalquiaga,

3.771 Ingeniero agrónomo
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EL RIEGO POR ASPERSION
AUMENTA LAS COSECHAS - MEJORA LA TIERRA
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DENTE DE IMPORTACION Y FABRICACION NACIONAL BAJO LICEN-
CIA, DE LA FIRMA

RUDOLF BAUER VOITSBERG AUSTRIA
D E L E G A C I O N E 5

VALLADOLID: P O. Y. C. E. Queipo de Llano, 17 (León, Burgos, Palencia,
Zamoro y Salamonca).

SEVILLA: Oficino Agro-Técnica. José Luis de Casso, 4(Córdoba Huelva,
Códiz y Málago).

Su previsión contra

la sequía y el fr(o

•

Para el incremento

del cultivo forrajero.

EXTREMADURA: Francisco Martín Delgado. José Antonio, 5 MERIDA
^Badajcz y Cáceres).

ZARAGOZA: C I A Volenzuelo. 5(Huesca, Lérido y Teruell.

CIUDAD REAL: Juan Ayola Reyes Católicos, 7- MANZANARES

ENSIIAJES DE fORRAJES VERDES,
orvjos de uva, de manzanas, pulpas de remolacha, etc

CON

SAL BACTERIOSTÁTICA PATENTADA

CONSERVACIÓN PERFECTA • ECONOMÍA • FACILIDAD DE EMPLEO

Para todo clase de ENSILAJES en ALMIARES y$IIOS tipos:
Gerry, Torre, Cuba, Fosa, etc.

^^
ĥ@^Vq

ii

SOCIEDAD DE SEGUROS CONTRA
INCENDIOS FORESTALES

Cubre el riesgo de PEDRISCO
de toda clase de cultivos

Para intormación dirigirsea la Dirocción gsneral:

Alcalá, 31 - M A D R I D - Apartado 533

dutnrizodo Por In Dlnosldn 8oeorol do toguru eon ftaoh^ 19 do lullo do 116D

0

Para la mejora de la

riqueza agropecuaria.

•

Para obtener el máximo

valor nutriti^o del forraje.

PIENSOS
pOr010 AVICUITURA

(Fabrieaclón propia)

H A R 1 N A S de pescado, hussos,
alfalfa. - CONCHILLAS OSTRA, etc.
Grónulos " M A N A"

MO^INO3' ^ ^^^j1-Qc
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Azzales del I^zstitzcto Nacional
de Investigaciones Agronó-
nzicas.-Ministerio de Agri-
cultul•a - Dirección General
de Agrícultura. - Volumen
V, núm. 3.-Un tomo de
595 páginas.-Madrid, sep-
tiembre 1956. - Precio : 25
pesetas.

TÉLLEZ MOLINA y GARCÍA
PozuELO presentan los ensayos
comparativos de rendimientos

de trigos híbridos realizados durante la campaña
1954-55, como complemento de los resultados que
ya publicaron en años anteriores, llegando a la con-
clusión de que la variedad Aradi interesa en el
norte de la meseta septentrional, y la Canaleja, en
la región manchega. Mas recientemente hán in-
troducido tres nuevas variedades, entre los híbri-
dos y la Orgaz, como selección de trigo duro que
compite con sus congéneres en Andalucía y Ex-
tremadura. De los tres híbridos mencionados, la
variedad Ca^zti es muy susceptible al tizón, y tra-
tado contra este parásito, parece ser que da gran
rendimiento en la meseta sur; la Garia se señala
para la zona noroeste de la meseta castellano-
leonesa, y la Floreal, menos ensayada que las an-
teriores, se comportó bien en tres de los campos
establecidos, respectivamente, en Ciudad Real, Ba-
dajoz y Córdoba.

GADEA expone los resultados obtenidos en el sép-
timo año de experiencias co^z nzcevas variedades de
trigo, deduciéndose la supremacía del Rieti y Na-

varro 154 en la cuenca alta del Ebro, y el Nava-
rro 122 en Navarra, donde también parece muy
interesante el Dimas. En Zaragoza, en primera
siembra de otoño, aparece en primer lugar el Pané
247; en segunda siembra, esta variedad con la
Pané 3 y San Rafael no difieren significativamente
entre sí, y en siembra de primavera destaca el
Pinyte. En León, capital, ocupan los cinco prime-
ros lugares, sin diferencia significativa, el Libero,
Funo, Florio, Ariana y Dimas; en Trobajo y La
Bañeza, de la misma provincia, el Ariana, Magda-

lena y Etruria. En Aranjuez (Madrid), el Funo y

Mara, en primera siembra; Ariana y Mara, en se-

gunda, y Ariazza y Lebrija, en tercera. En Valen-

eia, el Ariana y Etruria compiten con el Mentana,
que es el trigo normalmente cultivado en la huer-

ta. En Baleares se confirma el interés del Etruria,

Impeto y Funo. Finalmente, en Córdoba, el Funo,

Impeto y Ariana.
AGUADO presenta los trabajos realizados sobre

centenos dicrante el año 1954-55, referentes a se-

lección de formas de elevada fertilidad y precoci-
dad, formas autofértiles, obtención de Triticales,
inducción de mutaciones y ensayos de adaptación
del centeno italiano Cizzquecento y el tetraploide
obtenido en la Estación Experimental de Aula-Dei.

PÉREZ NAVARRO publica los trabajos realizados por
la Secciózz de Cebadas y Avenas del Centro de Ce-
realicultura de Madrid en 1955, deduciéndose, de las
diversas experiencias que resultaron significativas,
el interés de las variedades Meri, Cerro, Lupe y
Guadiana, de los híbridos H-1, H-5, H-G y H-2, en
los campos de Madrid; Guadiana y Cerro, en Ba-
dajoz; Conzú^z del país, sobre todas las demás, en
Avila, Cuenca y Cáceres ; Argelia, en Cádiz ; H-1
y Meri, en Ciudad Real ; H-5, Rosa y Cerro, en Cór-
doba; 2025-T y Beka, en Palencia; Cerro y Alcalá,
en Sevilla; Cáceres A y Alba, en Toledo; Berta y
Cogoto^za núm. 7, en Zaragoza; H-1, Meri y Arana,
en Ciudad Real.

En avenas destacan la Giga^zte de A2cstralia, en
Madrid y Badajoz; Suppert, en Burgos; Híbrido
Vilmorizz B, en Lérida, y estas dos últimas, en Pa-
lencia y Sevilla, donde también interesa la Espe-
ra^zza y la Victor-grain.

P^inei^i©s
óe fa laçí,;ael6n
y ai <,^t^¢I lect^^ros

v ^ ^ ,,

LETHEM (W. A.).-Pri^zcipios de
la legislaciózz y el control
lecheros. Un folleto de 73
páginas.-Publicación de la
F. A. O. (Organización de las
Naciones Unidas p a r a la
Agricultura y la Alimenta-
ción).-Cuaderno núm. 59.-
Roma, 1956.

Garantizar un abastecimien-
to lechero suficiente e higiéni-
co es problema que preocupa

a un creciente número de países donde esta indus-
tria no está aún bien organizada o desarrollada.
Los dos principales aspectos de este problema son
el aumento de la producción y la mejora de la
calidad. Concierne el primero a casi todas las fa-
ses de la industria agropecuaria, y en lo que se
refiere al segundo, si bien el establecimiento de
instalaciones se considera como un signo de pro-
greso muy importante, conviene tener siempre pre-
sente que la elaboración de la leche no suple ni
puede suplir a los procedimientos higiénicos de
producción y manipulación de la leche cruda antes
de su transformación.

Tomando como base la experiencia adquirida en
muchos países, como mejor se acomete el proble-
ma relativo a la mejora de la calidad de la leche
es de una forma evolutiva que consienta inculcar
al productor, instruyéndole y orientándole, la ra-
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zón de adoptar nuevos procedimientos para que,
al comprenderlo así, los aplique por su propia ini-
ciativa. Instrucción y capacitación han de ir acom-
pañadas, forzosamente, de la introducción de las
normas y reglamentos más elementales, tanto en
lo que respecta al productor como al personal que
interviene en todas las operaciones que empiezan
en la res y acaban en el consumidor.

Desde el punto de vista de la salubridad públi-
ca, así como del de la nutrición, existe también la
necesidad terminante de una legislación que con-
tribuya al desarrollo de la industria lechera, lo-
grando que el distribuidor de buena fe no tropie-
ce con la desenfrenada competencia del vendedor
sin escrúpulos.

Estos interesantísimos temas son tratados por el
autor, que ha sabido, a pesar de la dificultad que
ello supone, formular sugestiones pertinentes a to-
dos los países del mundo y en distinto estado de
desarrollo y esbozar tan sólo las formas de apli-
cación, confiando los pormenores al arbitrio de cada
uno de aquéllos.

OTRAS PUBLICACIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA.-Ser^lcl0 de Capacita-
ción y Propaganda.-Hojas Divulgadoras.-Meses
de octubre a diciembre de 1976.

Las Hojas Divulgadoras editadas por el Servieio de
Capacitación y Propaganda del Ministerio de Agri-
cultura durante los meses de octubre a diciembre
de 1956 son las siguientes:

Número 19.-Pequeiaos regadíos, por Santiago Ma-
tallana Ventura, Ingeniero agrónomo.

Ntímero 20.-I a Coscuta, por .losé del Cañizo, In-
geniero a^rónomo.

1Vúmero 21.-EZ maíz conao cultivo forrajero, por
Jaime Queipo de Llano, Perito agrícola.

Número 22.-Técnica del esquileo en el ganado Za-
nar, por Antonio Sáncbez Belda, Veterinario.

Número 23. -^stablecimient,o de praderías, por
Joaquín G. de Azcárate Moreno, Ingeniero agrónomo.

Número 24 -f1 preciación en vivo del ganado va-
cuno para carne, por Cesáreo Sanz Egaña, Veteri-

nario.

EXTRACTO DE REVISTAS

Jardí^a en el Golfo de California.-Publicado en la
revista TnvIE de 8 de abril de 1957.

En el soleado valle del río Fuerte, en la costa
mejicana del golfo de California, no ha llovido en

los seis últimos años ni lo suficiente para asentar
el polvo.

En la última semana unas 50.00 hectáreas de
tierra virgen del valle han sido surcadas y sem-
bradas por vez primera en la historia. Cruza la
zona una tupida red de canales y acequias de hor-
migón que se ofrecen hoy llenas de agua. Más arri-
ba, al pie de la vertiente occidental de Sierra Ma-
dre, se encuentra la fuente del riego vital: el em-
balse Manuel Hidalgo, acabado el año pasado, con
un coste de 800.000.000 de pesetas.

Hace diez años solamente toda la costa del golfo
era una llanura polvorienta e inútil. Sólo unos
cuantos granjeros lograban una pobre existencia
a lo largo de las riberas de los ríos. En 1947 el Go-
bierno del Presidente Alemán empezó la construc-
ción del embalse Alvaro Obregón, en el río Yuqui,
Estado de Sonora, cuyo coste ha sido de 600.000.000
de pesetas. Acabado en 1952, domina una zona de
más de 275.000 hectáreas y ha creado una inmen-
sa riqueza en algodón, trigo y otros cultivos. En
1955 fué acabado el embalse de Mocuzari, cerca de
Los Alamos, también en el Estado de Sonora. Corr
sus redes de riegos terminadas, crecen hoy 80.000
hectáreas de trigo y algodón.

A1 transformar la tierra, estos regadíos han
transformado también a la gente, de origen espa-
ñol en su mayoría, y también a las ciudades. Ciu-
dad Obregón, en el corazón del valle del Yaqui,
se ha transformado de simple cruce de caminos en
una pujante ciudad de moderna arquitectura, con
su aeropuerto (con algodón plantado entre las pis-
tas de aterrizaje), 70.000 habitantes y una buena
cosecha de millonarios. Los pequeños terratenien-
tes, súbitamente ricos, son buenos clientes del co-
mercio de la ciudad y compradores de la más mo-
derna maquinaria agrícola. Un nuevo hotel se está
construyendo, y el pavimento de las calles sólo
espera que se terminen de tender las conduccio-
nes, saneamientos, etc.

El plan completo de transformación aún no se
ha terminado. A1 norte de la zona regada por el
embalse Alvaro Obregón se extienden 300 millas
de desierto. Pero debajo existe una reserva de agua
subterránea en la que se están abriendo pozos ex-
perimentales.

No tardará mucho, al parecer, en que toda la
costa, desde los Estados Unidos hasta Culiacan,
en el Estado de Sinaloa, sea un día un inmenso
jardín.

El proyecto se paga por sí solo. En el último año
el valor de la cosecha del valle del río Yaqui ha
valido más que la construcción del embalse y de
todo el sistema de riegos juntos.
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