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hondamente sim

bólico que, 'hayan
tido político que anima

a nuestros labriegos y

de su ambición cultu

ral, Con razón pudo
decir el Secretario Na-

cional de la Organiza
éión Sindical que los

hombres del campo

tienen la preocupación por IQ lucha con

.tro elonolfcbetisrno, así como 10s deseos

OTRO TANTO
sido cuatro los minis-

tros vlsltcdos por los

presidentes de las Sec

ciones Sociales de las

'Hermandades de La-

brodores y Ganaderos

olflnollzo r sus reuniones en Madrid. Los

APUNTADO

ministros de Trabajo, de Educación Na

cional, Secretario del Movimiento y Agri
cultura. Es. decir, cuatro altas jerarquías
de nuestro Gobierno han escuchado la

voz de los cornpestnos españoles, y lo

-que es mejor, han prometido coses tan

concretas corno lo hecho por el camara-

"do Girón al decir que "se llegará d ex

·tender al campesino español los benefi

cios dé los seguros sociales hasta las

'últimas conquistas que los trabajadores
,de otras actividades haya-n alcanzado."

y hay que' saber encontrar 10- signifi
cación al hecho de que no se hayan limi

tado en la visita a los titulares de los Mi

nisterios de Agricultura y de Trabajo, sino

que lo hayan hecho también al Mini�tro�
Secretario V, �I de Educación Nacional,
como una prueba bien manifiesta del sen-

de mejorar la enseñanza primaria y de

ampliar su formación profesional.
Las Hermandades de Labr.adores y

Ganaderos han cubierto, pues, una nueva

etapa en su carrera vlctorloso y pueden
estar satisfechos de lo conseguido en estas

reuniones. Pueden estarlo porque han escu

chádo que las rnejoro s sociales, reciente

mente conseguidas" para nuestros og,ricul
tores no son sino un primer paso de los

que' el Gobierno se propone dar en este

camino; anunciando un eficaz seguro de

,enfe'rmedad en el campo.

.Volvemos a repetir que es otro tanto

el que se apunta .10 Organización Sindical

Agraria. El campo español puede estar sa

tisfecho de los hombres que se preocupan

y ocupan de sus problemas sociales.



ge extenJeuin al campeaina
tG4 ¿ene{icilj.� rie l@a. �eCju�@a.

eapañoi
g@ciat�a.

Los Presidentes de las Secciones Sociales de las Hermandades,
visitan a diversos Ministros y Jerarquías

-Los camaradas Vizcaíno y Carrilero acompañaron a los cainpesi"os durante su visita'

LAS
reuniones de los Presiden

-

tes de las Secciones Sociales
. de las Hermœndcdes de La-

'bradores y Ganaderos que sé han
celebrado estos días,

.

han tenido el

plor, con la que han -venido siendo'
favorecidos los obreros industriales,
se extenderá también hœstœ el cam

pesinado. Acompañaron a los mis-
mos el Secretario Nacional de Sin-

Los presidentes de las Secciones Socio-es de las Hermandades, presididos
por el Secretario Nacional de Sindicatos, Vizcaíno, y por el camarada Cc

rrílero. durante su visita al, Ministro de Agricultura

,

colofón de unas visitas a las altas
JerarquÍas del Gobierno. de las que
han recogido no sólo palabras de
entusiasmo y de impulso para sus

tareas, sino seguridad de que la po
lítica social. verdadêramente elem-

2

dicatos, cœmœrœdœ Vizcaíno, y el Se-
oretario de Hermandades, ccnñ.ara-·
da Corrílero-

Se iniciaron las visitas por el Di-·
rector General de Previsión Social,
quien manifestó que las mejoras so-
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cíœles recientemente conseguidas
por nuestros agricultores no eran

sino una primera etapa de cuanto

,

.

el ' Gobierno español se proponía
llevar a cabo en tal sentido. Añadió
que paira él era una constante pre
ocupación la situación campesina en

materia de previsión, ya que era

de toda justicia y necesidad que.
tuviese la misma participación que
los obreros índustrícdes. Señaló su

deseo de que pronto se lle;vase a

efecto un eficaz seguro de enferme
dad en el campo y terminó afirman
do que la Organización Sindical
Agrairia podía contar, como siempre .

con el apoyo de la Dirección de
Previsión y que cuantos problemas
le presentcrsen serían acogidos con

el más vivo interés.

Los reunidos visitaron después al
Ministro de Trabajo quien, entre

otras interesantes palabras, les dijo:
« Vuestra presencia aquí me dará

más autoridad para convencer a la
sociedad' española ae que no podre
mos hç:rblar seriamente de justici�
social mientras hasta el último ricón

de nuestra ínmensidœd campesina
no lleguen los beneficios de la polí
Uca justa y humana por cuyo .estœ- '

blecimiento tantos campesinos se

inmolaron y por cuya victoria tanta

sangre de labriego español regó las
tierras sagradas de la Patria.

Ahora se han establecido unas

mejoras de carácter urgente, tales'
como la de la extensión de los se

guros de acCidentes con repercusión
sobre el número Ele hijos y la de la

dignificación de vuestra vejez. Pero
esto no es más que el comienzo.
Preferiría er Gobierno esperar a, que
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volvierais pronto a presencia del
Ministro de Trabajo para mostrar

vuestra satisfacción.por el estable
cimiento de nuevos seguros socia
les. Pero como no se os puede dejar
marchar con la ídeœ de que la Re

volucíén Nacional se contenta con

lo que ahora veníais a recibir: como

tenemos el deber de corresponder a

vuestra lealtad 'con una promesa,
pero no con una promesa vana que

busca vuestros votos, sino con una

promesa verdadera que refleja una

cordial y perenne preocupación del

Caudillo, quiero prometeros en su
.

nombre, que se llegará, no sabemos
cómo, no sabemos por dónde, aun

que creemos haber encontrado el
comino. a extender al campesino
español los beneficios de. los segu

ros sociales hasta las últimas con

quistadas que .los trabajadores de
otras actividades hayan œlccnzœdo,»

Posteriormente fueron visitados el
Ministro de Educación Nacional,

quien se refirió al problema de la

enseñanza, que era, después de la

vívíendo, el que tiene más impor
tancia en la vida de la nación, elo

giando en este sentido la gran labor

que realiza Ici Organización' Sin
dical.

En ICI! Secretaría General del Mo
vimiento visitaron al señor Fernán

dez Cuesta, quien les manüestó su

gran preocupación por los proble
mas del campo. Elogió al Organis
mo Sindical que ha sabido recoger
.todos los esfuerzos del campesino y
lés prometió que hará todo lo posi
ble perœ que sus peticiones sean

realizadas.

P9r último se presentaron los Pre-



sidentes de las Secciones Sociales
ante el Ministro de Agricultura.
quien se refirió al reciente decreto
sobre colocación permanente de
obreros agrícolas, y dijo que no te

nía més finalidad que Ió de propor
cionar una plantilla fija de obreros
a cada finca, sin que esto quisiera
decir que no pudieran ser emplea
dos más como obreros eventuales.
Señaló que 101 productividad era una

necesidad en toda la industtria eso

pañola, y que el campo no podía
ser ajeno' a ella, y la necesidad de
llevcæ el capital al œqro. Terminó sus

breves palabras ofreciéndose desde
su puesto de Gobierno a todos' los

que laboren por el bien de España.
Al margen de estas entrevistas

con las altas J.erarquías del.Gobier
no se orqcmízcæon otras al Presiden
te del Instituto Nacional de Previ
sión: al Director General de Traba
jo y con el Jefe de Iq Obra Sindical
del Hogar, señor Salgado Torres,

que fué presentado a los asambleís
tas por. el señor Carrilero. Informó.
el señor Scrlqœdo, respecto al pro

blema de la vivienda en los medios
.

rurœles- Explicó las características

que deben tener estos viviendas: se

precisa sean ni grandes ni lujosas.
,sin� amplias y con un mínimo de
condiciones, principalmente en el

.

orden scnítorío.

. Prosiguió el- "señor Salgado T0-

rres su informe, dètallando el nuevo

plan de edífícœcíones en er campo.
Las aportaéiones inicialeS estœtuí
das 0Jl efecto .'constituyen un proble
ma. ,Hay que aportar, 'cuando me
nos, el 5 'por 100, que es 10- que
valen los terrenos o solares -para la

4

edificación . .ISi estos terrenos se re

galan, bœstcm los mismos. Es prefe
rible hacer las viviendas lo mejor
posible, aunque la renta resulte
algo más cara. Señaló los tres tipos
de vivienda correspondientes a las
tres categorías.

De 700.000 a 1.000.000 de vivien
das se precisan en toda España. El

plan 1956-57 comprende 50.000 poe
lo que se refiere a la Obra Sindical

del Hogar. Advierte a los reunidos

presten. atención al grupo globai
que en ese plan va- a asignarse a

las distintas provincias españolas
para que éstos digan, dentro de sus

cupos, las viviendas que .prefíeren
y .necesitœn. En los Patronatos, nom

brados para tal fin, deben estar la

represéntœcíón de las Cámaras- Ofí
dalles Sindicales Agrarias. No se

construye ninguna vivienda de las
señaladas a título simple de. alqui
ler, sino todas ellas con derecho al
occesc a la propiedad. La 'rentar de

amortización de estas viviendas es
menor que la renta de simple al

quiler.
�

Concluyó, este informe manües
tando que el sistema de sorteo de

i Iœs viviendas es el que ahora se

sigue, y por considerarle entre todos

los demás como el más. aconsejable,
será mantenido. En diez años se

cree podrá estar superado el pro

blema de la vivienda en España.
125.000 viviendas al año se preci
san para atender al crecimiento de
la población y lq:s demás necesí
dades, entre ellas a la reposición'
de las, viviendas antiguas.

'
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Por Jesús Gall�go Piedrafita
VETERINARIO

,íA

II R/L ODU{C/OH
Jt( CONEJO

E
N una gran parte de granjas avícolas

existen. Jotes de conejas de cría, las

cuajes aprovechan los residuos de ce

reales y verde sobrantes de la alimentación

de Jas aves, de por sí más esmerada, en

cuanto se refiere a la celulosa, que la ali
mentación del conejo, cuyo animal aprove
cha esos --residuos ,celulósicos a la perfec
ción y reportándonos el consiguiente bene-'

ficio.

'Pero para llevar a cabo, con éxito, la ex

plotación de la coneja, el cunicultor deberá

aprender unos hechos básicos científicos de

la reproducción del conejo, que le ayudarán
a seguir un correcto programa de aparea
mientos y aumentar el número de cama

das por año.

Siempre que los conejos alcancen su ma

durez sexual, es cuando estarán en con
diciones para aparearlos, y además, lleguen
ar peso caracteristico, según las razas. En
las pequeñas razas este peso no 10 alcanzan

hasta los cinco o seis meses, mientras que
en razas pesadas no estarán aptos para la

procreación hasta los ocho a doce meses.

Estando una coneja en buenas condiciones

podrá apareiarse en cualquier tiempo del

año; sin embargo, es aconseiable, aunque
la coneja esté en celo, esperar unas tres se

manas después del destete. Hay 'que hacer

otra advertencia, que si la coneja está mu

dando no se' apareará. Los largos descansos
entre los partos también se evitarán, por el

peligro de fallar en los apareamientos. Lo

SIEMBRA

mismo se evitará que la cría nazca en pe
ríodos de excesivo calor o frío, y así, la

coneja criará más número de conejitos, e

incluso se le podría añadir alguno de otras

conejas más prolíficas.
Los apareamientos serán siempre en el

jaulón del macho, pues si se lleva el macho
al jaulón de la coneja, ésta se resentirá de

la intrusión y el macho la puede lesionar

gravemente. Si la coneia está en celo, acep
tará al macho dentro de pocos

I

minutos, y
si el conejo macho cae a un lado o hacia
atrás, la cópula iha sido completa. Si la co

neja no acepta al macho, dentro de esos

minutos, deberá sacársele del jaulón del ma

cho y repetir el apareamiento a los dos o

tres días, hasta que la cópula tenga lugar.
Una vez cubierta, se la, separará ínmedià

tarnente del macho.
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Durante estos períodos de dos a tres días,
son' reabsorbidos-los óvulos en sus 'folículos

y otros fòlículos' nuevos se están desarro-
.

llando. Durante este período de dos a tres

días no existen en el ovario óvulos maduros

y prontos a ser fertilizados por � los esper
matozoides del macho, y la coneja' pone
poco interés a la cubrición del macho y a

los. intentos que hace éste para cubrirla.
'

Pero si el ovario de la coneja tiene folículos
maduros, o sea, con óvulos ya formados, el

acto de la cópul-a estimula a la liberación

y deposición en el oviducto de la coneja de
esos óvulos 'Para que sean fecundados. Este
fenómeno se, denomina «ovulación». La
ovulación ocurrirá' si E'l acto del aparea
miento fué fértil o estéril, ya que la cone

ja puede ser montada por otra compañera
en el misma jaulón que habita. Por ello es

aconsejable mantener a las conejas' repro
ductoras en jaulas individuales. Por otro

lado, si el. apareamiento ha sido fértil, o

sea, con conejo, los óvulos liberados pue
den ser ¡fecundados a las diez horas de su

liberación o deposición en el oviducto.
Uno de los contratiempos mayores en la

cría del conejo es lo que se denomina como

«falsa gestación» o seúdogestación», como

resultado de apareamientos infértiles. Esto
fué puesto de manifiesto

�

por el doctor

Ternpleton, 'y explica cómo' estas «falsas
gestaciones» interfieren la cría del conejo y
el éxito. de los apareamientos. Y es muy
probable que la «falsa gestación» sea uno

de IO.s problemas a sòlucionar
'

de cada cu
.....

nicultor en sus manadas de reproductores.
En una prueba experimental efectuada

por el. doctor Ternpleton, reunió 195 hem
bras vírgenes y las cubrió con un macho

(Jj--
- � esterilizado, 'al objeto de pro?ucir aparea.-

, jnientos infértiles. Estas conejas fueron dl-

�
I vididas en dos grupos. Veinte de un grupo

d�
fueron sacrificadas y autopsiadas por tan-

,

. Ni) das, un lote a los cinco días, otro a los diez,
�\ quince y dieciocho días, después de los

.J)J'-¡ �\\\ � It... lr'areamientos infértiles. EI exa:nen necróp-
. Jt} /, e

�
síco de estas conejas dió como resultado. de

Jo
� __

� l ..... \ ' :;- que todas ellas habían ovulado, pero como
. � -r-," - .� '!, el salto era estéril, todas mostraban sínto-

Para asegurar el éxito de estos aparea
mientas, el ciclo estral o reproductivo de
la coneja (sus bases científicas) deberán

comprenderse enteramente. Mientras' los

demás animales domésticos tienen un ciclo
.estral corto, que es cuando ellos pueden
aparearse, el conejo doméstico. hembra pue
dé ser apareada dentro de. doce a trece

días de los dieciséis que dura el ciclo es-
.

tral. Esto' significa que" el apareamiento fér

til y la gestación tendrán' lugar solamente
en esos doce días. Ya que en esos dieciséis

que dura el ciclo estral, los dos días pri
meros la coneja' no puede ser fertilizada,
por no tener todavía óvulos maduros, e

igualmente los dos últimos días del ciclo.
Por tanto, durante esos dos días primeros y
dos días últimos la coneja no concebirá.

El, ovario de la coneja en actividad des
arrolla un cierto número de «folículos de

Graaf» (sacos de los óvulos) cada quince a

dieciséis días.' Cada uno, ge estos sacos con

tiene un óvulo: si la caneja es fertilizada
por el esperma del macho, desarrollará en

sus órganos sexuales .un embrión. Cuando
la coneja sufre la estirnulación por el apa
reamíento, estos folículos (sacos de los óvu

los) se rompen y caen libremente los óvulos
en el oviducto. de la coneja, entonces serán
fertilizados por el esperma del macho (las

.

,

células sexuales del esperma del macho son

los espermatozoides). Los óvulos dentro de
los 'foÚculos del ovario está� maduros y lis

tos para su fertilización ¡pQr un período de

tiempo de unos doce a trece días, y el-apa
reamíento dentro. de ese período dará lugar
a la gestación, según informe del doctor
G. S. Ternpleton en 1940, director de la
Estación Experimental de. Fontana, Cali
fornia.
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mas de «falsa gestación» dentro de los diez
días. El úter� se había' engrosado y' el ova

fio mostraba los cuerpos amarillos '( «cuer-
,

l'os lúteos» restos del folículo al deíscindirse

y que segregan una hormona de la gesta
ción) propios de la gestación, los cuales es

taban también engrosados, y las glándulas
mamarias desarrolladas. Después de los diez
días, tanto el útero como las elándulas ma

marias' se encogen o regresan, y al final del

día dieciooho, los cuerpos amarillos se han
reabsorbido y nuevos folículos portadores
de nuevos' óvulos se están desarrollando.

Después dé la cópula inf'értil, el doctor

Templeton fué cubriendo las conejas a in
tervalos D'ara demostrar lo que puede es

perarse de una «falsa gestación. Las dividió,
en veinticinco grupos de siete conejas cada

uno, y después del salto' -estéril, y con el
'intervalo de un día, fúé cubriendo cada gru

po de conejas' con un macho fértil, y así
llasta veinticinco días Una vez cubiertos

todos los grupos C0l1 el macho. fértil, los

grupos apareados en el día primero hasta
el día diecisiete resultaron con una concep
ción del 13,45 por 100. Sin embargo, los

grupos apareados desde el día dieciocho al
veinticinco después del salto estéril con

un macho fértil, dieron una concepción del
73,22 por 100.- Para el cunicultor práctico
esta investigación indica que la práctica de
colocar la coneja con el macho sobre el día

cinco, diez o quince después -de. un' nor

mal apareamiento, para' saber si, está o no

preñada, no es una prueba segura. Porque
si la coneja no se queda -preñada después
de un apareamiento normal, es porque está
en «falsa gestación», por lo menos, durante
diecisiete días, y en ese período de tiempo
rehusará al macho., Una prueba segura es

esperar por lo menos dieciesiete días des

pués de un apareamiento normal, que nos
determina con certeza si la coneja está o no

preñada.
.

desea a todos, sus lectores, ca/alio

radores y anunciantes unas Felices

Pascuas y Ull próspero año 1956.
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AUNQUE parece asociado el nombre

de). champaña a las campiñas galas,
esas tierras de la Champaña reqœdœs con

las aquas del Marne y del Aube, que hi
cieron dedicación de su industria a los ru

bios 'vinos espumosos llenos de ácido car

bónico y de euforia, espirituados en la

alegria del vivlir, nosotros los españoles te

nemos también' nuestro champaña. El tapo
nazo de la alegría -salva huera de un

acontecer Íntimo-, 'entre <nosotros, llênœ de
bondad transitoria muchos ccrczones que no

son buenos sino trœnaítoricmente y de esta

manera ocasional al empuje de una éopa re-

"chònchu, y ese conjuro de' la íelicídod que
se pinta de oro pálido se ¡produce con' la
marca' hispana. No se echó ya de menos el

espumoso .. Pommery et Greno» más que
cüœndo se trata de dar la nota quitaesen
ciada, eso que reza en el menú: « coñac
francés», .... Champagne frœnces». .. , y sube
un cuatrocientos por cien la minuta.

.

E! champaña españo,l tclrdó en ncreditnrse,
porque se conformaba con ser una especie
de lo que hoy llomomos .. ersœta» de� írcncés,
No se seleccíoncbœn los vinos. y;' nc;ltural
mente, el sustitutivo era detestable para los

buenos degustadores. Fué preciso que se

dedicara la atención a plantar uvas, apro

piadas a esta producción. Por tanto. .nuestro
crédito es reciente. Hablamos. naturalmente.
del champán-champán. no 'de esos vinos es

pumosos que no han sido elaborados con la
técnico: esmerada. Tiene importancia ro tierra

donde la uva se cultive. Si bien en Ef,paña
hay champaña en distintas regiones. los co

talanes han dado con la fórmula que más
hœ extendido su influjo. Puede ello parecer

que es debido a la proximidad -no sólo,
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Por JOSE .A LVAREZ EST EBAN

geográfica'- de la reqion catalana con ler
..dulce» de la francesa que le ha dado nom

bre. Sí: es cierto que hablar de San Sadurní
de Noya y su comarca, dònde vierten su

vívífícemte humedad ríos que nos suenan er

voces gálicas, como' el RindeviHIes y L'Aver

nó, «rieres» que empapan las cepœsr perO'

igualmente esa región fué elegida tácita'""
mente para '10 producción champañera por'

ser terreno donde sé,.pueden construir fácil-'
.

mente esas cavas .lonqítudíncdes. túneles de

la vida que incuban los, espumosos. Yeso'

en la determinante de que se hable del
champaña, español con acento o regusto ca

talán, y 'sea -Iœ capital ch�plañera San Sa

durní. donde se qpilan. muchos millones d�
botellas.

Otras regiones lo han hecho y lo hacen

hoy. Por ser menos g;meralizado., no es

menos bueno el champaña riojano, champán
,tinto que desdice el tópico «. y, blanco, se da

en las bodeqœs jerezánas y en las del
Puerto de Santa Máría. tan alejadas de'

aquellos 'territorios del Oeste francés.'
Hacer buen champaña no es fácil. Es im-"

prescindible què haya sido 'vino sin color. un

vino rubio y destefiído. ¡pero brillante. y sar

vejez no menor de un año. Ha de Iermentœr
en su propia botella en la que se conser

vará: se ha de someter, por consiguiente, a

presión al obieío de que 'se disuelva el (lei
do œnhídrído-cœrbéníco yeso botella ha de

agitarse con pàrticular pericia durante unos

sesenta dílas como mínimo, según el método
clásico, aunque se ha ensayado la centrifu

gación. con resultados positivos en varias in

dustrias. El cambio de corcho. que se hace

después, así como su ulterior manipulación,
hr ; de verlíícœrse con extrema perlcíœ, en
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cuya proceso se aprovecha para fijar' el

mayor o menor dulzor .que se le quiere dar,
según la elQPeriencia, por lo que se procu

rorá dosificar el azúcar que se emplea -al

gunas fórmulas admiten jarabe- hasta el
máximo de diecisiete gramos por litro: Esto.
del toque exacto luego se tendrá en cuenta

al 'beberlo; según se haya comido o el postre
que le preceda, �ara saber si ei champaña
que requiere ha de ser dulce, semidulce o

seco.

Unos veinte meses transcurrirán desde

que se elabora hcstœ que se bebe, pt>r lo
menos, para que. seœ un champaña en sazón.
lJ.l sazón es primordlial en las cosas ele
comer y de beber. Pero' ert el vino ha de
ser siempre pasado mejor que prematuro; el'.
vino pasado aumenta su calidad: el vino

premaiuro' Se 'queda eri esa zonœ i�divisa
que tiene toda la poca solera de no haber
llegado. Es «lo que pudo ser», tan sólo. Màs
en" el champaña hay uria piedra de' toque
parà calibrar

.

su
.
calidad. El gas carbórtico'

-resalta las buenœs o malas 'condiciones que
- 1enga el. vino. Por ello.. el vi�ó déstïnodo :a

ese luio del paladar ha de ser' excepcíoncrl-
.

mente bueno. Es el vino que 'va "pàr¿ 'grande;
peira señor, y necesita, por è'nde; ser tratado
esmeradamente. ,Por ése mótivo se apiñcí en

1!l� bodegas en unos bloques : y' allí' ha de
estar à temperatura uniforme, p'ara pœsœr

'lueqe a las cœvœs qué "gtiardaÓ' una tempe
l'atura de quince .grados, y allí quedan en

'su'

.

fase de aqitacion, con el cuello hacia
«rbclo.

Cucmdo se bebe champaña. nadie evocœ

Reims o Epernœy. las poblaciones que han
acreditado su producción en la Champaña.
No así con e� jerez, que, llámése Xeri .0

Scherls. siempre tiene su œíre andaluz y, f.,e

bebo: donde' se bebœ, trae al
-

paladar un

_reg'usto de fandanguillo. Pero �l champaña
tiene ya conquistada Su autonomía nativa.
Nuestro champaña habla de las: zonas bar
celonesas yesos viñas que dan una uva

«que no es para' comer», y aun entre ellas

se ha de elegit y desechar. Es curioso que,
o: veces, se prefiera la uva' negra de carne

blanca; porque se clarifica su vino mejor y
suele tener máx excelente «bouquet», Tam-

, bién la uva ha de tener su sazón, y 'no sirven

'�as poco maduras ni las pasadas. Si va uno

por lcrs campiñas que humedece el Noyœ.
allí verá esa m!imada cepa que se ha de

convertir en espuma y risa. Ei? _una uva qué
no dice nada al profano, una uva llena de

ingenuidad y de ,inofensiva gordura, como

«noyœ» simple, y payesa. Nadie descubriría
en E,U ·interioridad el espiríu .. de Díonisos.

porque ella;· cuando .sœle al mundo es' red
bi(.�a de' etiqueta y le hncen .contrœpunto el
lustre de los escotes. No es' Dionisos ni Baco
quien anida ·en·su -pulpœ.: Quizá mejor Eros,
o' el Sueño, que no- es .Morfeo.: sino una es

puma que da la vidœ . cuando sonríe la ilu
sión 'O" Se cierran Ios oios para no ver p-l

.trœsíondo más allá de una sonrisa o ·de una.

promesœ. Porque al beber el champaña �Cjldie
cree en otrœ cosa que en el mismo .instante,

y hasta los diplomáticos brindan per' cosas

'

en las que no creen. ¡Qué triste y qué trá
gico brindar, por ejemplo, con 'vodka, Iicor
que sabe a tragedia, porque no tiene. aroma

y tiene, sí. fuerza, una fuerza venenosa!
E� champán, . . Ya se ha dicho todo" en

prosa y en verso y hasta' con música, tanto

de .vœls como de tà¡ngo llorón. _ y. no pasa de

modœ. Porque el tópico que le arropa se

desvanece como su espuma, para quedœr !:iO-·
lamente su jugo, un jugo mitad -dulzérí, mitad
amargo. Como Iu vida:

BASIPA, S. A. .Caspe, 26 BA-RCELONA

ESTIERCOL' 'SIN G.f\.NADO
lo obtendrá, tratando con

las pajas. y. demás residuos

«BIOHUMUS·»
vegetales,

.

e n I Et misma finca

Solicite información al Distribuidor
más próximo o es-criba' hoy mismo a:
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LA HIGIENE MAMARIA DE.
r

. lAS�···VACAS

U
NA reciente encuesta sobre la produc
ción de leche, ha puesto de relieve
los diferentes aspectos de este pro

blema, tan de actualidad.

Uno de los más ímportœntes. sin duda, el
referente a la «producción de una leche lim

pia y sana». La mama de la vaca tiene en

este terreno .unœ doble imporiancia.
Primeramente, la glcl;ndula m.amaria es

uno: glándula que segrega un producto' bio

lógico, la leche, por el cual el organismo
de la vaca puede también, algunas veces;
segregar gérmenes de enfermedades pató
gena�, siendo los más peligrosos los de ra
tuberculosis y el de la brucelosis, en el
caso de que el animal padezca estas �m-

fermedades.
-

La. lucha confrœ 'la tuberculosis h� tomado
un nuevo aspecto desde la aparición de los
últimos textos legislativos referentes a la

profilaxis de esfa afección. Los medios pues

tos a dísposícíén de los' granjeros para com

batir eficazmente el aborto epizoótico debido
a la brucelosis son, en la actualidad, muy

conocidos y eficaces.

El segundo aspecto de la cuestión se re

fiere a los gérmenes específicos d� las
mamas. Numerosos fermentos comúnes están
constantemente

. presentes en la lech�, ser

liei:tdo de Ics- mamas de la vaca y. locali

zándose especialmente en el canal del pezón.
Pot esto. se recomienda ordeñar· aparte

Io� primeros' chorros de leche, a fin de
evitar la contaminación del resto de lo or

deñado, pues, sobre todo durante el verano
se enriquece la leche con gran cantidad
de gérmenes que pueden ocasionar ga.stro';'
enteritis graves a los niños que la con-

SIEMBRA

Por R. S rOECKEL

sumen, cuando estas precauciones no han
sido iomadlas.

Al lado' de estos gérmenes, existen tam

bién ot�os, presentes en la leche cuando

las mamas padecen mamitis. Son los estrep"
tococos autores de anginas graves, ti les

estœíilococos, que frecuentemente provocan
vómitos a aquellos que inqieren la leche
infectada�

..

'lAS CAUSAS DE LA MAMITIS

La mamitis puede ser debida a diferentes
causas, siendo la principal un mal trata

m:iento: vienen seguidamente los errores de

a:iméntaci§n, que consisten. en distribuir una

ración cuya riqueza azoada es demasiado
elevada, o. conteniendo una proporción de
alimentos demasiado fuertes, especiñcœmen
te congestivos, tales como la torla de· ca

cahuete. Igualmente puede ser tomblèn sn

origen inyecciones. o traumatismos œcclden-
.

tales ..

La mamitis puede aparecer claramente,
entonces se intervine 'con rapidez por ·me

dio de ordeños completos y repetidos, o por
medio de un tratamiento medical apropiado.
Pero' con frecuencia aparece en forma insi
diosa, la mama conserva su aspecto normaL
sélo se aprecian·, si se pone atención, alg'!l
nos' pequeños filamentos cuajados en los. prl�
'meros chorros de leche: la lactaCión -de la
vaca disminuye rápidamente sin causa apa
rente, la leche se coria con facilidad. 'En
tonces se impone la comprobación de las
mamas de las vacas que componen el esta

blo, pudiéndose descubrir a los. animales
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enfermos por medio 'de un ¡papel tornasol, o

con la ayuda de una reacción llamada de
catalasia. Los cntíbíétícos correctamente apli
cados dan resultados bœsfcnte rápidos y
eficaces.

El ordeñado juega un factor importante en

la conservación de la integridad de las te

[idos mamarios, 'pues con la obtención má
xima de' la leche contenida en las mamas

de la vaca se logra cortar la infección. Es

preciso' recordar que esto se consigue pro
vocando la sallda de la leche almacenada
en los canales y tejidos galactóforos. en el

canal del' pezón y por medio de una presión
provocar Ia abertura de un pequeño múscu

-Io esfínter que cierra el pezón y provoca la'
expulsión del líquido fuera de la mama.

EL ORDEÑADO y SUS CONSECUENCIAS

El ordefícdo puede efectuarse a mano o

a máquina. En primer lugar, es necesario

hacer "descender la leche». Este fenómeno,
en parte nervioso, se obtiene ya sea por el

masaje de la mama o, simplemente, aplican
do un p�ño humedecido en agua' templada;
Se recomienda, sobre todo durante eÍ invier
no, no mojar la mama muy cbundcmtemente
para evitar la aparición de grietas y esco

riaciones. Se ¡precisa aproximadamente un

minuto 'para que la vaca esté dispuesta al
ordeño:' pero una contrariedad en las cos

tumbres habituales del animal: combío de

vaquero, temor por cualquier causa. etc; ..

pueden muy bien' provocar una retención de

La leche. Por esto las vacas lecheras deben
set siempre tratadas con dulzura, y debe
establecerse un horario regular en todos sus

cuidados: distribución de piensos, ordeños. et

cétera.
Una vez la leche haya comenzado a des

cendez. es necesario continuar sin interrup
ción; el ordeílo a mçno se efectúa apretando
todo la mano. El 'ordeño llamado "de pulgar»,
�ucho más violento, tiene el peligro de
dañar los Ieildos del pezón como oeurre fre
cuentemente con este sistema que se enipÍea
sobre todo con las vacas "duras, de' ordeñar».
es decir, con aquellas cuyo orificio del pezón
se abre difícilmente.

E� ordeño a 'máquina presenta igualmente
problemas: "el· cubilete no debe estar colo-,
cado demasiado alfo», pues entonces puede
producirse lino estrœnqulccíén de la bœse
del seno y entonces la leche tropieza con

la dificultad de salir.
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Debido a este fenómeno el empleo de la,
máquina en el ordeño ha tenido muchos
írucosos. Un peso enganchado .0 los cubile
tes ordeñadores es a veces necesario para
evitar que se coloquen demœsícdo. altos so

bre la mama en el curso del ordeño.

Con la máquina, el ordeño debe hacerse
-

o: una cadencia ni
.

demasiado rápid,a (la
leche no tiene tiempo de descender el canal
del. pezón) ni demasiado lento (prolongación
del tiempo del ordeño). Se recom1enda en

general 55 pulsaciones por minuto.

Cualquiera que sea la forma de ordeño,
es necesario acostumbrar a Ics vacas a dar

rápidamente su leche. Cuatro o cinco m'i

nutos deben ser sufícíentes. cuando se trata

de animales normales, para obtener toda su

leche; en general no es necesario más tiem

po paia ordeñar una vaca buena productora '

de leche que para una mediocre.

El ordeño se termina por el escurrimiento.
Es ,necesario primero "para evitar que el
animal se agote demasiado rápidamente». En
efecto, dejando leche en la mama se pro
voca una reacción del organismo que dis

minuye la' producción. Por otra parte, como
los últimos chorros de leche son los más
grasos, se disminuye también, el contenido
de materia grasa de la leche.. En fin, se

favorece por la obstrucción de la mama la

aparición de la mamitis.

'CucIDdo' se utiliza la máquina de ordeñar
es recomendable prœctíccr

"

el escurrimiento
con ella. El vaquero aprieta con la mano

lœ mama a fin de hacer descender la leche

que pueden contener los canales y al mismo

tiempo pesa una tracción sobre los cubiletes
ordeñadores 'tirándoles ha�ia abajo.

Añadamos' que no es recomendable . dejar
que lo: niáquina functone demasiado tiempo
sobre una misma mama' cuyo ordeño 'está -

yCl. determinado. Una vigilancia .efectívœ es,

pues, necesaria, vigilancia que por lo fácil
que parece, algunas veces se descuida.

LA LECHE DE LAS VACAS ATACADAS DE

MAMITIS

En fin, "es necesario, después del ordeño,
limpiar convenientemente ras máquinas y
en particular los' cubiletes ordeñadores'». La
leche es un medio de cultivo eminentemente
favorable o: la pululación de gérmenes, y

además. se pega una pequ �ña capa sobre
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todos los íntrumentos y tubos por los cuales
he: pasado la leche. Una limpieza intensiva

es aconsejable, seguida de una desinfec:ta
cíón por la inmersión en agua' limpia. Cuan
do una vaca del establo está atacada de
momítís es oconsejcble ordeñarla la última
y de desinfectar las manos o los cubiletes
ordeñadores antes de proceder al ordeñado
de otro animal.

LIMPIEZA DES PUES. DEL ORDEÑO

La leche producida por vacas afectadas
de mamitis se recogerá en un recipiente es

p ecinl. no- 'debe arrojarse al suelo, pues de.

hacerio así podría transmitir la enfermedad
a otras vacas del establo.

Todas estas ¡precauciones que sirven para
mantener la integridad de las mamas y para
d.r una leche que a su salida es biológica
mente limpia y sana, pueden no servir de
nada si el vaquero descuida lavarse 'las
manos antes y en el curso del ordeñado, y
si los recipientes no .estœn bien limpios, etc.

Lo: producción de una buencr.Teche está,
pues, relacionada a un coniuníc de prácticas
èuyo: no reœlízœcíón pueden, hœcer inoperan
tes' . el resto de las precauciones tomadas.

(de "Le. Figaro Agricole»)'

Cuchilas para sega-doras, trillado
ras cortarraíces, etc.

MARCA «LA PE RDl Z»

ARANGUREN y Cía.
Teléfono '752'20

PLACENCIA DE LAS ARMAS
'Guipúz.coa)

SIEMBRA

ABONOS EL BOSQUE
Antonio Martínez Martínez

Don Ramón de la Cruz, 43 • Telf. 25 08 36
M A D R I D

Ha-rinas de pescado ..
- Harinas de

. huesos. - Harinas de carne. Harinas
de ostras. - Abonos orgánicos.
Abonos 'especlclrnente para abonar
flores, macetas y plantas de jardi-

nes (no quema las plantos)
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En el acto de imposición el ministro cie

Agricultura dijo de él que está realizando

una gran labor al frente del Departamento

qUE:! dirige recordando sus primeros tiempos

al frente del Sindicato de Frutos.

El señor. Pardos Canalís contestó cele'

brando que fuese en la casa sindical, al

bergue de la aristocracia del trabajo, donde

se celebraba este acto y manifestó su gra

titud a todos- los que habían cooperado en

las tareas que se le habían encomendado.

AJ. ccío asistieron los ministros de Agri

culturo, Comercio, Secretario general del

Movimiento, Delegado Nacionaa'i die Sind,r

catos, Secretario' Nacíonal de Hermandades,

.camarada Ccœrílero, y otras muchas per

sonalidades del Ministerio de Agricultura y

de la Organización Sindical.

Ida Ç",an e",utz del J1té/¡,iW Ac¡",ícala
o SANTIAGO PARDO CANALIS

Pocas noticias damos con más gusto en

las páginas de SIEMBRA como esta de la

concesión -de la Gr.an Cruz del Mérito

Agrícola al Jefe Nacional de Sindicato- de

frutos y Director de Coordinación, Crédito

". Capacitación Agrícola. don Santiago

Pardo Canalís.

Pardo Canalís es el hombre ejemplar que

abnegada _y calladamente da todo lo que

tiene en el servicio de España. Pardo Canalís

es uno de los jóv�nes valores de la España

de Franco. Jefe, prímsrc, del Sindicato de

Frutos y Productos Hortícolas; director ge

neruk después, del Ministerio de Agricul

turc. ha dado muestras en los dos cargos

de una capacidad de comprensión y eje

cución verdaderamente notables.



DESFILE DE

Maquinaria Agrícola

EN las pistas de moto-

cultivo en la Avenida
de Puerta de Hierro ha
tenido luqor recienternen
te un gran desfile de ma-

quinorio agrícola organi
zado por lb Estcción de
Mecánica Agrícola' del
Instituto Nacional de In-

. vestigaciones Aqronómi
cas.

Además de un desfile

de maquinaria agrícola
moderno, se efectuaron
unas demostraciones de

,

ensayos de tractores.

.sIEMBRA

Los asistentes, en nú
mero superior al millar,
siguieron las incidencics
de las demostraciones y
escucharon atentamente

Tos explicaciones por los
- altavoces de las particu

laridades de los tracto

res, máquinas y aperos

presentados.

,
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'c ONSIDERADOS desde el punto de vista

agrícola, el suelo y el agua son ele-
.

mentos inagotables. Dentro de ciertos lími

tes,' se pueden utilizar indefinidamente pa
ra la producción de alimentos y fibras, sin
destruirlos jamás, sin hacerlos inservibles.

Se pueden extraer del suelo los alimen
tos de las plantas l'f restaurarlos después
con fertilizantes, con leguminosas y gramí
neas que consume el ganado y con cosechas

"de cobertura que se entierran para produ
cir materia orgánica. Aun cuando las llu
vias se lleven toneladas enteras de las ca

pas laborables, -todavía se tendrá suficiente

'tierra aprovechable para obten-er excelentes
cosechas.

Se pueden extraer 'grandes cantidades de

agua de los depósitos acuíferos, sin temor

alguno de Ique el precioso elemento llegue
a escasear.

Pero siempre /hay -un límite. Llega un
- momento en que es imposible: superar el

proceso de agotamiento y destrucción. Aun
antes de Ilegar--a ese momento crucial se

hace cada 'Vez más -difícil detener o inver
tir dicho proceso. Hay, 'P-or tanto, un lí
mite de peligro en 'el aprovechamiento del
'suelo y del agua. Como objetivo mínimo

.:para la conservación del suelo, se desea

He aquí el efecto de las' aguas
de rieqo sin :controi. Daños
causados por infiltraciónlv es-

currimiento,

Por Harold Rogers



impedir que estos recursos naturales lle

guen al límite de peligro. Véase bien que
se trata sólo del mínimo. Pero puede ser

que se busque una norma más alta. Si es

posible y práctico hacerlo, tendrá que de
cidirse en cada caso particular.

¿ Cuáles son los límites reales o posi
bles para el uso del suelo y del agua?
¿ Cuáles son las fuerzas que actúan para
destruir la capacidad productora del suelo?

En cuanto al suelo tres son los peligros
amenazantes:

1) Movimiento del suelo por la acción
del vie.ito y del agua. Esto es lo que co

múnmente se llama «erosión». Se trata de

un proceso natural: sin ella no habría sue

lo. Pero las actividades humanas han au

mentado su rapidez. La erosión es un pe
ligro cuando ésta lleva la tierra de un sitio
donde se la necesita, a otro donde se la
necesita menos o no hace falta absoluta
mente.

2) Daños a la estructura física del sue

lo. El suelo fértil puede convertirse en

arcilla o arena; pero es sumamente difí

cil, aun en las mejores condiciones, hacer
10 contrario. Se puede destruir la estructura
del suelo por el proceso mecánico del cul

tivo, 'por la formación mediante máquinas
de capas compactas y por cambios químicos
como los que ocurren cuando se destruye
la materia orgánica o se concentran las
sales de sodio.

3) Pérdida de alimentos del suelo. Se

puede usar una cantidad extraordinaria de

estos alimentos, y restaurar, sin embargo,
la fertilidad del suelo, aunque sea algunas
veces a un costo considerable. La lixivia
ción significa una pérdida permanente de
alimentos. La restauración de la fertilidad

se vuelve muy difícil cuando la estructura

del suelo ha sufrido grave daño. La baja
fertilidad y la deficiente estructura del sue

lo van a menudo tan juntas que general
mente se las considera como un solo pro
blema.

Respecto al agua, hay asimismo tres gra-
ves peligros ,

-

1). Inundación. Las .aguas cuando correr:

lR

La ladera de una colina com

pletamente estropeada' por el

agua.

libre y abundantemente pueden destruir
muchas tierras úitles, la sedimentación en

el lecho de los riachuelos y la erosión en

las orillas, pueden dar origen a canales.
cambiantes que obstaculizan la utilización
de los terrenos. Hay una gran dificultad.

para aprovechar el agua al máximo cuan

do una gran cantidad de ella fluye cada
año al mar en pocos días.

2) Mal uso del agua. Consiste esto ge
neralmente en usar más agua de la que
se necesita para el riego. Ello origina a

menudo un alto nivel de agua Ireática, aso

ciado reneralmente con mucho contenido
de sal y frecuentemente con daño perma
nente de la estructura del suelo.

3) Contaminación 'Y agotamiento de los.

depósitos acuíferos subterráneos. La con

taminación 'Que resulta de la penetración
del agua del mar o de depósitos de sal

muera, y ocasionalmente de la percolación
de agua mala de la superficie inutiliza de
moda, permanente el agua. El bombeo a un

ritmo mayor que el restablecimiento del
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agua en el pozo no es malo necesariamen

te, pero en el mejor de los. casos compro
mete el abastecimiento de agua. Y un aplas
tamiento de las venas acuíferas puede re

ducir para siempre su capacidad como fuen

tes de aprovisionamiento.
Esta enumeración no es por ningún con

cepto completa, pudiéndose clasificar estos

problemas de muchas maneras. Desde un

punto de vista práctico, ninguno de ellos es

importante en particular, y sólo uno o dos
interesan a la mayoría de los agricultores.
Por tanto, es mejor mirar esta cuestión des
de un ángulo diferente: las tres 'diferentes
maneras de utilizar la tierra.

1) Tierras montañosas y praderas incul

tas; 2) Tierras labrantías sin riego, prin
cipalmente' con cultivos de cereales, mas

la zona húmeda de la costa norte '; y

3) Tierras cultivadas, con riego. Vale la

pena examinar los problemas de conserva

ción del suelo en cada una de estas regio
nes, empezando 'Por la vasta zona inculta.

Las tierras montañosas y las praderas
encierran gran parte de los bosques y pas

tizales naturales, por ejemplo, de los Esta

dos Unidos. Contienen igualmente grandes
cantidades de minerales valiosos y son un

centro de recreo para los habitantes del

país. Además de ser un tesoro en estos res

pectos, son la cuenca o vertiente de toda
la región. Como. tal, sirve no solamente

para recoger las lluvías y la nieve, sino
también para regular el desagüe de las

aguas. Esta es una función vital, porque
gran parte de la precipitación anual ocurre

en los meses de tiempo fresco. La mayor
demanda por el riego se limita al verano,
y las necesidades de agua para' energía eléc
trica ry otros usos se distribuyen más o

menos igualmente en .todo el año.

Cuando llegó el hombre blanco a esta

región: la mayor parte de ella se encon

traba en una condición relativamente esta

ble. La cubierta vegetativa y la configura
ción, geológica del terreno se habían com

binado para ofrecer una fuerte resistencia
a las .podero�as fuerzas del viento y del

agua. En muchos casos, sin embargo, €'i
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equilibrio .es fácil de romper. Las pendien
tes son empinadas Y los suelos, superfi
ciales. La estructura de suelos con mine
rales opone poca resistencia al movimiento
de las aguas. Excepto en las montañas, el
clima seco o semiseco es parco en vege
tación.

En tales condiciones, el límite peligroso
a que se ha aludido anteriormente se halla

muy cerca y es fácil llegar a él en cualquier
momento. Cuando el nombre trata de apro-

o

vecharse de la cobertura vegetal talando
los árboles y pastoreando los animales, es

tas actividades amenazan romper el deli
cado equilibrio natural.

Esto no quiere decir que no se puedan
cosechar las plantas que protegen el suelo.
Se debe explotar la madera y los forrajes
si se quiere mantener en buen estado la
economía actual. Pero en todo caso, no hay
que abusar de su uso. Las prácticas presen
tes pueden comprometer estos recursos na

turales para las generaciones futuras.

Lo que pasa con los árboles maderables

IY los forrajes es en esencia lo mismo: las

especies útiles predominantes vienen a ser

sustituídas por otras menos útiles o com

pletamente inútiles. En vez de buenos ár

boles para aserradero, crecen en los bos

ques arrasados implacablemente arbustos

y árboles indeseables. En vez de forrajes
perennes, la pradera da forrajeras o arbus
tos anuales menos productivos. En las con

diciones más favorables, las plantas útiles

que existían al principio, vuelven des:pués
de muchos años. Pero rara vez alcanzan

éstas su lozanía anterior, y desaparecen los

factores que favorecen el. desarrollo de plan
tas útiles.

Generalmente esta situación se refleja en

la erosión. La erosión varía de «crítica a

severa» en el 50 por 100 de las praderas
federales, según la oficina. de control de
tierras. El servicio de bosques de los Es
tados Unidos calcula que el 64 por 100 de
los 121 millones de hectáreas de bosques de

propiedad particular se talan tan impru
dentemente que desaparecen para siempre
los árboles aprovechables ..

Aun descontan-

19



do estas cifras, como 10 hacen algunas per
sonas, salta a la vist? que gran parte de
los bosques y praderas estadounidenses se

hallan en el límite que amenaza su exis

tencia.

El mayor peligro que encierra el cam

bio o destrucción de la cobertura vegetal
se cierne sobre la capacidad de almacena

miento de la cuenca colectora u hoya hidro

lógica. Desde cualquier punto de vista que
se la considere, el agua es más vital a' la

economía Ique los bosques o praderas. La

pérdida de la capacidad de dicha cuenca

se traduce en escurrimientos más rápidos,
mayores inundaciones y mayores perjuicios
por este concepto, y en una fuerte acumu

lación de sedimentos en los riachuelos. Es

posible construir represas para abasteci

miento adicional de agua. Pero los embal

ses se llenarán de sedimentos; 'Y no se

resuelve así el. problema: es sólo el co

mienzo de un proceso costoso e inútil.

Los signos de los perjuicios asoman por

doquier: en los cambios de curso de los

riachuelos, en los embalses donde se va

acumulando los sedimentos, en la apari-
ción y aumento de barrancas, y en la ero

sión causada por los riachuelos. Algunas
regiones sufren más que otras; pero nin

guna es inmune.

Nadie sabe exactamente cuánta respon
sabilidad corresponde al hombre en este

problema. En algunos lugares, como parte
de la cuenca del río Colorado y en algunas
zonas de California del Sur, la geología y
el clima conspiran para continuar la ero

sión natural en proporción relativamente
alta. Pero las fuerzas que operan cambios
en la estructura de los terrenos existen en

todas partes. Y ni siquiera se sabe con cer

tidumbre hasta dónde puede el hombre re

solver ciertos problemas referentes a esta

cuestión.

Aún más, no se puede ignorar la multi
tud de estudios que demuestran los daños

que el hombre puede inferir a las montañas

y praderas. Se ha probado repetidas veces

que los daños ligeros en apariencia a la co-
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bertura vegetal aumentan el escurrimiento
de las aguas, particularmente "el flujo .má
ximo, así como la. cantidad de tierra que
arrastran las aguas. Otras pruebas .revelan
lo mismo. Los caminos empinados hechos

para arrastre de troncos en las explotacio
nes forestales, �e convierten en cárcavas y
las aguas de' las tierras taladas y de las
inundadas descienden vertiginosamente, en

particular en las áreas donde se ha quema
do recientemente, la vegetación.

.

El uso múltiple de las tierras montañosas

y '<ie las praderas es posible en una amplia
zona, y es a menudo muy conveniente.

Según la clase de plantíos de que se trate,
se ha demostrado que el pastoreo modera
do-el consumo del 33 al 40 por 100 de
la producción anual de forrajes-es por
10 general más provechoso que el inten

so, aun en una sola temporada. Al mis
mo tiempo, el apacentamiento moderado

puede aumentar la provisión total de agua
sin intensificar el flujo máximo o la: ero

sión. La tala [uiciosa de árboles reduce. la

pérdida de agualluvias retenidas por las

hojas' en un bosque enmarañado, que se

evaporan en el aire. Los matojos, pobres
o inservibles para el apacentamiento, usan

más agua 'que las hierbas de raíces no pro
fundas. Las pérdidas de agua PDl' evapo
ración en los eriales pueden ser como el
total evaporado y usado por las plantas.

El mantenimiento de la cobertura pro
tectora no es cosa fácil. Donde escasea el

agua, es más conveniente conservar las

especies que usan una mínima cantidad del

precioso elemento mientras se protege· el
suelo contra pérdidas excesivas. Donde las
inundaciones y la erosión son una amena

za constante, no !hay otro recurso que re

signarse a fuertes pérdidas de humedad

por intercepción o transpiración de las

plantas. Dejando cortes en �l terreno para

transporte de troncos, se protege el suelo.
pero se crea un peligro de incendio. Los

objetivos de este programa no son los mis

mos en las tierras montañosas, donde hay
un fuerte escurrimiento de aguas, que en

las praderas secas donde escasea este ele-

SIEMBRA



mento. Las variaciones anuales y periódicas
en el desarrollo de las plantas deben estu

diarse en relación con el número de cabe
zas de ganado.

En casos de grave erosión, sea natural

o causada por el hombre, la cobertura ve

getal no es suficiente vara evitarla. Muchos

de los problemas que afectan a los Esta

dos Unidos en este respecto, se remontan

a innumerables años, cuando se practicaba
un pastoreo excesivo o se cortaban los ár
boles hasta arrasar los bosques. Se nece

sitan estructuras de desviación v control

para retardar 'el movimiento de las aguas,
debiéndose sembrar y mantener con gran
cuidado plantas de cobertura, Dar grande
que sea su costo.

Es verdad 'que se ignora todo lo que se

debiera saber sobre la técnica de la con

servación de bosques y Draderas. Como en

varias otras cuestiones, hacen fa1ta todavía
muchas investigaciones ; V ro se ha apren
dido lo suficiente en la segunda mitad del

siglo' pasado como para saber que se pue
den explotar los bosques y pastizales de

manera que permita un rebrote de las

plantas útiles al hombre.
.

Se ha aprendido, igualmente, que se pue
de obtener rendimientos lucrativos de las

hoyas hidrológicas y, al mismo tiempo,
mantener su papel en el ciclo del agua. Lo

que puede ser más importante es que- las
condiciones económicas. están � cambiando
hasta el punto de obligar a adoptar prácti
cas de «rendimientos constantes» en la co

secha de las .plantas de cobertura. La esca

sez de agua para la economía' creciente
del Oeste de los Estados' Unidos y el au

mento del valor de la propiedad amenazada

por las Inundaciones, hacen que la aten

ción se dirija al uso eficiente de la cuenca

hidrográfica para almacenamiento.
Las tierras secas productoras de cereales

en la vertiente del Pacífico presentan algu
nos de los casos más graves de erosión del
suelo en los Estados Unidos; y a pesar

del notable progreso alcanzado en este sen

tido en los últimos veinte años, ciertas zo

nas permanecen todavía en peligro,
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Antes de haberse empezado a labrar es

tas tierras, eran excelentes pastizales, y al

gunas de ellas habían sido bosques talados

completamente. Estas tierras se distribuyen
en tres regiones: 1) La parte oriental de
los Estados de Washington y Oregón y Nor

te de Idaho ; 2) La parte Sur de Idaho y
Norte de lJtah, y 3) El límite de los va

lles de Sacramento y San Joaquín, en Ca
lifornia.

Si bien el rendimiento de estas tierras
varía de año en año, se trata de una zona

más segura, en cuanto a la producción, que
las Grandes Llanuras. La mayor parte de
las lluvias caen en los meses frescos; y

gracias a esta circunstancia se reducen las

pérdidas por evaporación, y los rendimien

tos son superiores, en condiciones compa
rables de precipitación a los de las regiones
con lluvias en verano.

El trigo es la gramínea que rinde más en

la mayor parte de esta zona. siguiéndole
la cebada en importancia. Se prefiere en
muchos lugares hacer la siembra en otoño.
En las regiones más altas, con lluvias, unas

cosechas como guisantes, semillas y heno,
tienen importancia local.

Varias características tienden a originar
el peligro de la erosión. La mayor parte
de la tierra en esta zona varía de empinada
a ondulada. Está muy extendida la costum

bre de dejar las tierras en barbecho en

verano, quedando la tierra desnuda expues
ta a los agentes atmosféricos por mucho

tiempo. Fuertes lluvias caen en primavera
y otoño, y el rápido escurrimiento de las
aguas por la tierra congelada es peligro co

mún 'Y muy grave.

La erosión eólica, o sea la causada por
el viento, es una seria amenaza que se

cierne sobre toda la zona, pero no abunda
el polvo sino en partes muy limitadas. Los

agricultores que cultivan suelos livianos
han aprendido desde ¡hace mucho tiempo
que C,) 1 rastrojos pueden anular la acción

del viento. El cultivo en ángulo recto con

la dirección predominante del viento 'Y
otros métodos agrícolas especiales se prae
tican comúnmente en esta zona. Sin duda,

deben retirarse de la producción algunas
tierras pobres cultivadas recientemente.

Se ha prestado la máxima atención al

problema de la erosión hídrica. es decir,
la causada por el agua.

Mientras la erosión causa daños más se

rios' en tierras marginales, las más severas

pérdidas en la zona noroeste del Pacífico
se registran en los suelos mejores, los de
limo depositado por el viento. de la sec

ción de Palouse, y suelos comparables que
se extienden a lo largo de las estribaciones
de las Montañas Azules.

Los colonos que destruyeron la hierba
en estas laderas siguieron los mismos mé
todos agrícolas empleados en las llanuras
del Medio Oeste.' Sorprendentemente, no

recibieron ningún castigo por su error:

fué necesario que pasaran cuarenta o cin
cuenta años antes que la erosión llamara
la atención de fos agricultores. Desde en

tonces sabemos el por qué. El contenido en

materia orgánica era demasiado alto para
suelos desarrollados en condiciones de se

miaridez.

Lo que pasó después de algunos años d!
coseoharlos es cosa sabida en toda la zona

granera del Oeste. La materia orgánica de

clinó, la. barbechera en verano aceleró la
destrucción y la quema de rastrojos privó
a estos suelos de la única protección exis
tente en momentos crífícos y destruyó la
materia orgánica que les podía haber sido
devuelta.

El escurrimiento de las aguas aumentó

y las roderas dejadas por las máquinas
cuesta abajo, se convirtieron en arroyue
los. Estos a su vez se hicieron zanjas,
y los cauces naturales de las aguas se vol
vieron barrancos. Y hasta la labranza im

pulsaba hacia abajo las partículas de tierra.
En las severas condiciones de desagüe re

gistradas en la temporada 1945-46, algunos
terrenos del condado de Whitman (Washing
ton), llegaron a perder hasta 1.000 tonela

das por hectárea de capa laborable, a causa

de la erosión de hoja. El suelo degeneró
en una estructura capaz de dar un solo

tipo de grano. La investigación y la expe-
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riencia agrícolas de los últimos veinte años
nos han proporcionado los medios básicos

para el control económico de la situación.
La materia orgánica es fundamental. Ha

blando en general, no hay práctica agrí
cola ni conjunto de prácticas '[�ue 'puedan

impedir la erosión, a. menos que se man

tenga la materia orgánica al nivel actual.
La atención se concentró primero en la

rotación de leguminosas o de gramíneas
leguminosas, con granos. Si bien esto da

buenos resultados para reducir la erosión
y aumentar la fertilidad del suelo, muchos

agricultores se han resistido a hacerlo. Ello
se debe, siri duda, a que ocasiona la dis
minución de cosechas lucrativas, y la al
falfa y gramíneas son efectivas sólo en

largas rotaciones que rinden gauancias des

pués de muchos años.

La reintegración de los rastrojos al suelo
fué otro método de ataque contra la ero

-síón. Los agricultores 'Y agrónomos inspi
rados en esta idea lanzaron una fuerte cam

-paña contra la práctica de quemar los ras

trojos, hasta hacerla casi desaparecer. Pero

resultó que no era tan fácil obtener el má
ximo provecho de los rastrojos.

La paja tiene una amplia cantidad de

carbón 'Y nitrógeno. En el proceso de pu
tre!facción se inmoviliza una buena canti

dad de nitrógeno del suelo, y las cosechas

disminuyen en la proporción consiguiente
a menos Ique la fertilidad sea muy alta.

Aun en este caso, la conversión en mate

ria orgánica puede ser muy baja.
El problema de la relación carbón-nitró-

'geno fué resuelto en gran parte en el pe
ríodo de postguerra cuando se introduje
ron mayores cantidades de fertilizantes ni

trogenados. Los agricultores vieron que po
-dían seguir la práctica de acolchar con ras

trojos los cultivos 'y aumentar efectivamen
te sus ganancias usando los fertilizantes.
Gracias a la experiencia y a los nuevos

aperos agrícolas se están resolviendo ahora

algunos de los problemas encontrados en

el cultivo y siembra con acolchamiento de

rastrojos. Todavía parece dudoso que el uso

de residuos de cosechas puedan bastar para
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cumplir con los requisitos mínimos de con

servación del suelo bajo muchas condicio
nes.

No sabemos si podremos aumentar la

materia orgánica usando rastrojos, y la ero

sión puede ser severa aun cuando aquélla
exist; en un nivel relativamente alto, Los
cultivos por fajas de contorno pueden ge

neralizarse, Muchas tierras necesitan fajas
divisorias del campo o fajas entre cultivos,
en las laderas largas. Los entendidos ano

tan que existe todavía una necesidad muy
extendida de roturaciones con leguminosas
y gramíneas y de cobertura continua donde
sea posible. Para evitar el límite de peligro
en la erosión, se necesitan vías de agua con

lechos de grana, y el abandono permanente
de ciertas tierras. Se necesita igualmente
más estudio para la mejor aplicación de

aperos y técnicas para condiciones particu
lares y para hallar Ja combinación de mé
todos más eficaz y económica.

Juzgando Ia situación actual, se ve que

la solución final no es fácil, pues el clima

tiene gran efecto en la erosión; pero la

mayoría de los técnicos aceptan que se ha

progresado mucho en la materia en los

últimos diez años. Hay todavía' lugar para
más progreso. Parte de este progreso de

penderá de los adelantos técnicos. Pero los

problemas económicos son todavía los fac

tores principales que limitan el avance. Mu�

chas prácticas dignas de empleo implican
altos costos de desembolso inmediato y
menos ganancias en corto plazo, junto con la
incertidumbre de ingresos que tardan mu

cho en percibirse. Esos son los mayores

problemas en el estado actual de la indus

tria triguera, y el control practicado en la
forma tradicional contribuye muy poco a

resolverlos.

La conservación del suelo en tierras con

riego presenta una gran variedad de pro

blemas y no se tiene idea de su extensión

y gravedad.
No tenemos razones para pensar que

nuestra forma actual de agricultura con rie

go pueda continuar indefinidamente. Uno
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A.

de los reconocidos expertos en riego en eL
Oeste de los Estados Unidos, DI'. O. W. Is-

raelson, de Utah, ha dicho: «La perma
nencia de la agricultura con riego e11 las.

regiones áridas depende vitalmente del des-'
arrollo de la ciencia del riego en rc'ación
con el control de la erosión en ias tierras.

regadas y de la solución del problema de
las tierras alcalinas mediante prácticas más

inteligentes de riego y avenarniento..
Mientras el riego se limita normalmente.

a las tierras más llanas, la erosión por obra.
del agua es muy común. El riego por sur-

cos es Ja causa principal de los daños, y
el 9�ligro es inherente a la práctica mis
ma. Cada :!Iorción del surco sirve como ca-'

naI para el a�ua que se requiere más lejos.
Para lograr un riego aceptable, la 'veloci-·
dad mínima del caudal debe igualar por

lo menos a la velocidad de infiltración en

todo el surco. En cuanto mayor es dicha,

velocidad, tanto ma-yor es el peligro de e1'o-·

sión. Y muchas prácticas agrícolas «bue-·
nas» tienden a aumentar la velocidad de.

infiltración y requieren, por lo tanto, mayor'
velocidad del caudal.

La erosión en tierras regadas es. muy

engañosa, porique el mayor daño ocurre

en la parte alta del campo, donde la velo
cidad es mayor. También es más fuerte en

la primera parte del recorrido de las aguas.
Partículas finàs de tierra son arrastradas.

de la parte más alta del surco quedando
depositadas en la parte más baja, y esto

�

hasta en pendientes mínimas. Aun estando
clara el agua de descarga, no se debe p�n-
sal' que no hay erosión.

Hablando en términos generales, el rie

go por surcos puede arrastrar una cantidad.

perceptible .de tierra en cualquier declive

que. pase del 2 por 100, y se requieren
métodos especiales en los casos en que no

es �'ráctico nivelar a 2 por 100 o menos.

Los rociadores son la mejor solución; pero
se pueden usar bordos o presas transversa

les en las laderas para cultivos densos V
varios métodos especiales !'Jara huertos y
viñedos.

La estructura del suelo y el tipo de co-.
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secha de que se trate pueden influir en la

rapidez de la erosión, Dero debe recordarse

que la clave del asunto está en el surco

mismo no fuera de él. Largos tramos,

particularmente en suelos porosos, pueden
causar una seria erosión aun cuando el
declive sea pequeño.

La erosión eólica es un problema local,
pero algunas veces serio. Los casos más

graves en este respecto van asociados co

múnmente al desarrollo de nuevas tierras y
fuerte nivelación. Una vez que se estable
cen los cultivos y se restaura la estructura

del suelo, el problema se reduce rápida
mente, aunque no siempre se elimina. En

muchas zonas de suelos livianos existe co

múnmente un clima ventoso de primavera
y la erosión por el viento es un peligro
constante en tales zonas.

Probablemente los problemas más graves
en la producción constante de las tierras

radican en el avenamiento. Es una ironía

que muchas tierras susceptibles de exce

lente riego se hallen en sitios donde el ave

namiento es deficiente. Cuando un nivel

permanente o serniperrnanente de agua freá

tica asciende a la zona radicular, el agua

desplaza todo el oxígeno en los poros, con

el consiguiente perjuicio a los vegetales, ya

que éstos necesitan oxígeno además de

agua.

Al avenamiento deficiente acompañan
problemas de salinidad y alcalinidad de. los
suelos. Un alto contenido de sales en el
suelo nuede nroducir el mismo efecto que
la falt� de ¡gua.' A menos que haya un

equilibrio entre el sodio y otras sales, el
suelo tiende a adquirir una estructura muy
compacta o «dispersa». Esto es lo que se

conoce popularmente con el nombre de «ál
cali negro».

La lixiviación, los reforzadores químicos
como el yeso y el avenamiento son los ele
mentos básicos para corregir esta condi
ción. Desgraciadamente no disponemos de

espacio suficiente para tratar esta cuestión

con la amplitud debida.

La agricultura practicada mediante riego
presenta igualmente otros problemas. La
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conservacion de la fertilidad del suelo exi

ge grandes aplicaciones de abonos. Las la
bores intensas tienden a destruir la estruc

tura del suelo endureciendo la capa su

perficial. Deben hacerse. rotaciones de cul
tivos para suministrarle materia orgánica.

La conservación del suelo requiere que'
se atiendan varios problemas referentes al

agua. El uso excesivo del agua es un de
rroche costoso en las zonas donde escasea.

este elemento y una causa común de ave

namiento. Aun en el caso de requisitos es

peciales para ciertos cultivos y para la li
xiviación del exceso de sales, el agricultor
medio usa de 20 a 30 por 100 más agua de
la que realmente necesita. Se imponen,
pues, una mejor nivelación del terreno y
un mejor trazo del sistema de riego.

Ya hemos estudiado la cuenca u hova hi

drográfica como fuente de abastecimiento

del agua para riego. Si el agua tiene otro

origen, como venas acuíferas, 'Por ejemplo,
nos encontramos frente a otra serie de 'pro
blemas. Hay muohos lugares donde se bom

bea el agua de estos depósitos subterráneos.
con mayor rapidez de lo que puede repo
nerse en forma natural. Al principio esto>

es bueno, si se crea espacio suficiente pa-
.

ra el agua que de otro modo afluiría a ra

superficie en forma de riachuelos.' Gene

ralmente no Ihay peligro en un bombeo

excesivo, ¡pero temporal, en años en que.
la precipitación es inferior al nivel normal.

Llegará un momento que será necesario

limitar el bombeo a la capacidad de reposi
ción de agua o habrá que buscarse otra.

fuente de agua. Y es muy posible que el

bombeo excesivo reduzca la capacidad del

depósito subterráneo. Esto pasa cuando una

vena acuífera u ojo de agua se comprime
por la ¡presión de la tierra que se halla
sobre él. Esta es una característica de al

gunas tierras arcillosas y puede ocurrir

también con otros tipos de depósitos de

estructura norosa. Respecto a la importan
cia del riego para la agricultura y a los

peligros de erosión que encierra, recorde
mos lo siguiente: para tener fe en el rie

go, inspirémonos en el ejemplo de Egipto,
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donde ha durado por lo menos cincuenta

siglos, pero, al mismo tiempo, no cerremos

19s ojos al ejemplo de Babilonia, donde una

gran agricultura que usaba el riego fué des
truída sin piedad por la erosión.

En este trabajo se .ha tratado principal
mente de los problemas físicos que implica
mantener en buen estado los recursos na

turales usados en la agricultura. Si bien ne

cesitamos saber más sobre la mecánica del

problema, parece Que los mayores obstácu
los se hallan en otra dirección. Nos estamos

refiriendo aquí al aspecto económico del

problema. La conservación del suelo sig
nifica posponer las ganancias para el Iutu
TO. Se puede renunciar a ganancias actuales

para obtener mayores en el futuro o se

pueden invertir dinero y esfuerzos 'Para
impedir futuras reducciones. A menudo se

'hacen ambas cosas. En todo caso, los fac

lores económicos intervienen en la deci

sión, y en muchas ocasiones estos factores

.abligan a preferir los ingresos del presente
.a expensas del futuro.
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Algunas 'veces los intereses individuales
entran en conflicto con los nacionales. Nor

malmente se debe confiar en que las fuer

zas económicas guíen la actuación de los'

individuos en favor de los intereses nacio
nales. Pero en una economía compleja, es

to no es siempre suficiente: tenemos por lo
menos una amplia colección de leyes que
ordenan restricciones u ofrecen incentivos
especiales para toda clase de actividades
en el orden económico.

La actividad oficial se halla empeñada en

programas de investigación y educación.
Estos esfuerzos pueden, por ejemplo, mos

trar cómo obtener futuras ganancias a un

mínimo costo actual o cómo elevar los in

gresos para cornoensar ganancias IQue se

dejan para el futuro. Todo esto puede de
mostrar que el conflicto entre el presente
y el futuro en cuanto al aprovechamiento
de las tierras no es tanto como lo creemos.

El despertar de la conciencia colectiva so

bre las necesidades futuras de suelo 'Yagua
ha hecho entrar en escena a la opinión pú

blica. Algunas veces, infortunadamente, és
ta ha sido mal dirigida. Lentamente, pero
con progreso muy halagüeño, la atención

pública se encamina a. exigir que la activi
dad oficial se exprese en términos de un

programa equilibrado que utilice todas las
fuerzas más eficaces. La ayuda financiera

al trabajo de conservación del suelo aumen

tó grandemente el año pasado con la nueva

ley de impuestos, el programa de présta
mo para riegos y el de desarrollo de peque
ñas hayas hidrográficas. Todos ellos son

muy útiles.

Se necesitan más cambios. La posesión
de tierras y los contratos de arriendo exi

gen mucha atención. La protección actuai
de los precios tiende a menudo a aumentar

el agotamiento de los recursos. Los conflic

tos sobre la relación entre el Gobierno Fe
deral y los Estados parece ser un obstáculo

para obtener eficiencia plena en los pro
blernas de' investigación, ayuda técnica y
educación. El debate sobre la propiedad y
administración de las tierras de dominio

público está retardando la acción sobre cier-
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tos problemas de conservacion. En estos

debates se discuten muchos asuntos ade
más de la conservación y tal vez no poda
mos obtener decisiones prontas y claras.

Otro problema de importancia es el largo
plazo. Los ingresos de las actividades agrí-

.
collis tienen una relación muy estrecha con

la conservación. Los agricultores de pocos

ingresos, con pequeño capital, son a menu

do los que más violan la «buena» conser

vación. La falta de dinero efectivo impide
la inversión que no sólo elevaría los ingre
sos actuales sino que también contribuiría

a la producción a lo largo del suelo. Al mis
mo tiempo, ellos cultivan las tierras sobre

las que pesan los problemas más difíciles.

Los agricultores más capaces buscan tierras
adecuadas para sus labores, en tanto' que
los que perciben ganancias marginales y
las haciendas marginales 'Van siempre
juntos .

Problemas como éstos no deben impedir
.. que pongamos nuestros recursos naturales

en un estado seguro y sano. Sabemos en

demasiados casos lo que se debe hacer en

caso de peligro, pero no nos ponemos de
acuerdo en quién debe hacerlo. Ayer íué ya
tarde, y mañana no es tan pronto para
comenzar.
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LAS GALLINAS PO

W Al TE R Hagan fué el

inventor de este mé

todo. Para seleccionar a una

gallina ponedora se basaba

sobre la observación de un

nú nero de signos exteriores

que t.do agricultor debe co

nocer. Estos SOll:

1.° La distancia entre la

extremidad del esternón y los

huesos del pelvis.
2.° Finura y elasticidad

de los huesos del pelvis.

3.° . Finura de la piel, elas-

ticidod de' la masa obdomi

n�l., ospecto húmedo y elasti
cidad dé los tejidos que com

ponen el ano.

Es'��cesario precisar bien

que estas observaciones de

ben ser hechas durante la

época de puesta, de otra for

ma las diferenèias observa

das de ulla gallina a otra se

rán nulas.

Según la primera obser

vación, cuanto mayor sea la

distancia' entre el esternón y

los huesos del pelvis, mayor

rendimiento dará la g o llino.

ASPECTO FAVORABLE

Marcha arrogante, alegre, ner

viosa Cabeza fina, expresiva,
erc sta bien desarrollada. Plu

maje feno aterciopelado,
ausencia de grasa, pigmenta
ción marcada al comenzar la

puesta y muy atenuada-al fina-
lizar,

Esqueleto amplio,
Pecho proftind o, abdomen des
arrollado. Orificio de puesta:
blanco, elástico y húmedo
Huesos del pelvis muy separa
dos (por lo menos cuatro dedos).
El conjunto del cuerpo debe ser

de tal fOI'ma que pueda c=ce-

rrarse en un crcadrado .

�i
La separación de los huesos

del pelvis tendrán igualmellte
la misma s ·gnif'caciór. En

efecto, una gran pone:lc ra'

EDORAS
debe poder comer y osirnilo r

más que .otro, además, el

desarrollo del o c oroto re

prcductor debe ser también

g rande, Es, pues, absoluta-

mente necesario que la buena'

I ponedora tenga m�y des

arrollada la ccividad abdo

i-minal de tal ferma que nos

DEFECTOS EXTERIORES

�--

c abe sa, cresta y barbillas pe
qu, ñas, Abdomen rugoso, pe,

qUC11.0, redondeado y seco,

111a1'Cha floja y triste. Plu m as

OP,LCOS y algunas veces separa
das. Huesos del pelvis unidos.
E I conjunto del cuerpo, cuando
está defectuosamente confor
nt a do, se inscribe en un rec-

tanguto,



dennita comprobar la se

ocrqción de las po rtes

-d el esqueleto.
Esto es perfectamente

'lógico, sin embargo, es

necesario reconocer que

'la mayor parte de las

buenos ponedoras tienen

esta conformación. Su for

ma general es más bien

'alargada y su capacidad
obdominoí ampliamente
-desorrollcdo.

los otros signos: finura y elasticidad de los huesos del pelvis, fi\nura del plu
maje, elasticidad de la masa abdominal, especIo del ano, se encuentran de una ma-

DEFECTOS

Patas torcidas

'nero regular en las buenas ponedoras
En su conjunto todos estos ccrcctere s ,pueden ser observados, y son el re

sultado de un sentido de observación agudo.
Es necesario que la persona que se ocupa de las gallinas les sepa apreciar,

.

pues pueden servir perfectamente para suprimir los elementos' no útiles dè un ga

[llnero si el examen es practicado en momento oportuno, es decir! en el momento

en que la totclidcd del gallinero está en época de puesta, o al menos debería estarlo

{p or ejemplo, en el mes de febrero).

Pero si se practica al principio o final de la puesta, en un momento en que un

número importante de ga-

líinos no se encuentren en

-estado de producción 13S

ta observación no será

justa, puesto que el abdo

men de una gallina que

no está. en período de

puesta se contrae y todas

las b-ises de observación

se hacen sobre puntos
falsos.

(De "Le Figaro AgricoleU).
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Cola redondeada y cola caida
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dez, menos riesgo de quebrar granos o de

jar espigas sin desgranar, pérdidas insig-
nificantes y grano limpio.

Las trilladoras modernas son mucho más

complicadas que la de simple cilindro y

cóncavo, ya que no se limitan a trillar, sino

que también separan la paja corta de la lar

ga, recogen las materias extrañas, como

piedras y palillos, zarandean las- portic uias

ligeras, cotno aechaduras, polvo y_ semillas
de malas hierbas, Ji por último, clasifican el'

grano ya limpio.

TRILLADORAs.�DeslJués de la recolec
ción, los cereales como el trigo, el arroz y
la cebada tienen que separarse de la paja
y en seguida de las abaleaduras para el

grano limpio. En muchos países los cerea

les se trillan aún por .el método anticuado
de varear con un mayal o haciendo que los

pisoteen los animales. El inconveniente de

F ts. 1

estos dos métodos primitivos es que la trilla

tarda mucho tiempo y requiere a la vez mu

chas manos de obra, que es más necesaria

en los campos. Los granos, con frecuencia,
se

.

quierra; una parte de ellos se queda
sin salir de la espiga y otra se pierde J. y en

fin, se ensucian en contacto con el. suelo.
Las trilladoras mecánicas también golpean

los cereales. Su organo principal es un bati

dor o cilindro armado de una serie de ba

rras o dientes horizontales que giran rápida
mente en el interior ge un cóncava (figu
ra I."). La mies pasa entre el batidor y el

contrabaiidor o cóncavo, contra el cual los
dientes o barras del cilindro estregat: la

mies y desprenden o arrancan el grano. Las

ventajas del trillado � máquina son rapi-

Trilladoras pequeñas.-El tipo común de

trilladoras pequeñas accionadas por motor

humano consta de un bastidor, un tambor
trillador movido por. pedal, una biela y un

cigüeñal. El tambor o batidor está provisto
de dientes en lugar de barras o listones

(figura 2.'11.).
Las gavillas no se hacen pasar a través de

esta máquina pequeña, sino que las suieta
el operario con las manos hasta que el tam

bor giratorio, accionado por el pedal, ha

desprendido todo el grano. Este manojo ya:

Fig. 2



desgranado se echa a un lado para repetir
la operación con otro.

Por este sistema la paja- no se mezcla con

el grano ni puede perderse la semilla} que
va cayendo en una manta a propósito. El

pedaleo es rítmico y fácil. La velocidad del
batidor es de 350 a 400 revoluciones por

minuto, y cuando se trilla arroz} la produc
ción de grano limpio llega a 150 Ó 160 ki
los hora. Con una máquina de cárcola para
lias operarios} la capacidad es casi doble.

AVENTAPORAS.-EI grano obtenido con

las modernas trilladoras exige poca o nin

guna limpieza ulterior} pero cuando la tri

lladora ha sido manual} por pisoteo de ani

males o en la trilladora de tambor simple}
no basta aventar la semilla al descubierto}
sino que es preciso efectuar una minuciosa

limpieza antes de la molienda' o de utilizarla

para siembra. Esto se realiza con una aven

tadora} máquina que separa el grano de las

.abaleaduras, semillas de malas hierbas} gra
nos pequeños quebrados o vanos} polvo y
otras materias indeseables (fig. 3. a). Algu
nas aventadoras clasifican también el grano

Fíg. 3

por tamaños. Estas máquinas combinan la
corriente de aire para la expulsión de las
materias ligeras con harneros y cedazos

para la separación por tamaños.
Un ventilador giratorio produce el torbe

llino para eliminar las aechaduras, el pol
vo, etc. A veces se hace la limpieza por

.aspiracián, pero su eficacia es mucho me-
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nor que la del chorro, de aire. Un harnero

encima de uno o dos cedazos por debajo,
animados de un movimiento vibratorio por
medio de una zapata oscilante} forman el

conjunto que se utiliza para separar de los

granos enteros las semillas de hierbas} los

granos pequeños} quebrados o sin madurar}
y las particulas muy delgadas} así como para
clasificar los granos por tamaños. El har
nero se hace comúnmente con chapa pero:
[orada y el cedazo inferior de tela metálica.
El grano cae de una tolva sobre el harnero
superior} que deja pasar el grano bueno

y e�s materias pesadas y elimina por sacu

dimiento las materias más voluminosas. Por
medio de una rampa, el grano llega desde

el harnero superior hasta el extremo alto
del cedazo inferior inclinado} de aberturas
más pequeñas que el harnero superior, de
modo que detiene el grano, pero deja salir
las semillas de malas hierbas y otras im

purezas menudas. El grano pasa sobre el
cedazo hasta una boquilla de descarga, don
de se recoge. A veces se agrega otro cedazo

clasificador. Cada aventadora dispone de

un juego de harneros y cedazos intercam

biables adecuados al tamaño del grano.

CORTADORAS DE 'PA]A.-En muchos paí
ses la paja constituye uno de los piensos
principales y} por consiguiente} se tiene cui
dado de recogerla. En las regiones del Cer

cano y del Lejano Oriente el pisoteo de los
animales durante la trilla machaca la paja}
que} sin embargo} queda intacta cuando se

emplean trilladoras de tambor sencillo. El

problema de machacar la paja con un dispo
sitivo simple manual o de fuerza animal no

se ha resuelto aún.

La forma más elemental de trituradora
de paja es una cizalla que consiste en una

cuchilla larga u hoja de guadaña fuera de

uso} dotada de manija en uno de sus extre

mos, mientras el otro está unido por una

bisagra a un; bastidor simple o una mesa.

El operario empuja el forraje con la mano

izquierda adelante} y con la derecha mane

ja la hoja para cortar la paja. Otros mode
los más perfeccionados funcionan con arre

glo al mismo principio} pero están provis-
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tos de un alimentador y dos o más cuchi

llas montadas en los rayos de un volante

de mano, y al girar pasan frente a una plan
cha de corte que forma la otra quijada de

Ja cizalla.

APEROS PARA TRANSPORTAR

MATERIALES PARA ATAR.-En las granjas,
, los materiales para atar son muy necesarios

y de muy diversas clases:. cadenas, alam

bres, cuerdas de cáñamo, yute, sisal, paja
o líber y bandas de bardaguera u otras

plantas apropiadas. Todos ellos sirven para
liar vegetales voluminosos y formar balas,
gavillas, haces o manojos, a fin de facilitar
su. transporte. La materia prima disponible
.Y las costu.mbres del lugar determinan la

forma y material de las lías. La descripción
pormenorizada de cada uno de dichos ad
minículos no encuadra en el propósito de

.este estudio, pero debei sin embargo, men

.cionarse la gran ventaja de atar con ayuda

.de una aguja espartera o simple gancho des
tinado a amar.rar prontamente materiales

.sueltos o desatar gavillas. Estos ganchos son
de fácil construcción y con ellos puede uti
lizarse la cuerda mientras dure en buen es

iado, Otro útil muy sencillo para facilitar el
.aiado de gavillas de heno o de espigas es

la aguja de fajinas (fig. 4.a), que también
permite el uso de la misma cuerda í? bra
mante muchas veces. Además, puede cons

iruirla el propio agricultor con un trozo de
. madera.

_' .�

(c:J \
.

,

Fig.4
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RECIPIENTES.-Los recipientes .como bal

des, botellas, botijas, cajas, cestas, sacos y
redes se emplean para' depositar en ellos lí

quidos, cereales o cualquier otro material
suelto. Lo') recipientes se construyen coti
la materia prima de que' se disponga 1m la

localidad, tal como . madera, 'arcilla,' vi

drio, planchas metálicas, juncos, mimbres,

chupones rajados, existiendo en cada país o

Fig. 5

comarca estilos típicos en cuanto a la forma
de construcción. Sólo se mencionarán aquí
unos cuantos tipos de recipientes. simples
mejorados .

Los baldes comunes ae plancha metálica
tienen el borde superior de mayor diáme

tro que el fondo. Aplanando un lado del

balde, de manera que la boca adquiera la

forma aproximada de una D (fig. 5. a), el
recipiente resulta muy práctico y puede
tr.ansportarse con mayor comodidad que el

ordinario, siendo también más fácil verter

liquidos.,
..'

Otro tipo de recipiente ij.til:Y no muy ca':.
nacido es una espuerta especial que se usa

para el acarreo de patatas de siembra, o

abonos que haya que esparcir al voleo' y
para' otros muchos iines. Tiène 'fornià arri-



ñonada y puede estar hecha de tela metáli

ca, de una simple armazón recubierta con

lona) de palastro estampado sin costuras o

de material plástico. Llevándola por delante
o por detrás al nivel de la. cintura, colgada
con correas o un arnés de lona o de cual

quier otro material disponible, constituye un

utensilio servicial.

SOPORTES PARA TRANSPORTE.-Las cargas
deben transportarse de tal forma que la lí

nea vertical que cruce por su centro de gra
vedad pase también por el centro de gra
vedad del que las, lleva. Esto significa, en

realidad, que los pesos deben ponerse en la

cabeza, lo cual, por otras razones, resulta

inconveniente; en consecuetiia, es mejor
que descansen sobre los hombros, y a este

fin se ha ingeniado el hombre con soportes
que se echa al hombro (fig. 5.'8'). Están
construídos de madera o de tubo de acero

soldado, con 'grandes bandas de lienzo que'
pasan sobre los hombros, de modo que la

carga se distribuya por igual a ambos lados.
Estos dispositivos tienen la ventaja de de

jar el cuello completamente libre.

Con soportes de este tipo, un hombre

puede aprovechar mejor su capacidad de

transporte sin apresurar la fatiga, aunque
no le es posible aumentar su potencia como

la hace con una palanca. El hombre puede
transportar una carga de peso igual al suyo
a distancias cortas, hasta 50 metros, o entre

puntos cuyas diferencias de elevación sean

de 10 a' 15 metros. Para acarreos de más
duración, el peso de. la carga no debe ex

ceder de la mitad del pesó' del hombre. Los

niños no deberían transportar más que car

gas muy livianas, y de .las que hayan de
ocuparse las, mujeres no deben ser superio
res a 15 kilogramos.

CARRETlLLAs.---<Cuando la carga excede de
transporte de un hombre, las carretillas
son ideales para acarreos cortos dentro de

la granja. También se aprovechan con fre
cuencia para el transporte a cortas y lar

gas distancias en países en que las vías de
oomunicacián consisten principalmente en
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veredas, o si por lo regular se hallan en

malas condiciones. Tienen la gran ventaja
de pasar por senderos muy estrechos, lo

que no ocurre còn los vehículos de dos o

más ruedas.
La carretilla, en efecto, no tiene más que

una rueda, dos varas con ampuñadura y los

travesaños que 'forman el bastidor para so

porte de una plataforma con respaldos o

abierta, o de una caja de enrejado para con

tener la carga. El, diámetro de la rueda es

muy importante y debe ser lo más grande
posible para suelos irregulares o blandos,
pues así se facilita la rodadura sobre el te

rreno. Un eje grande para la rueda, los

travesaños relativamente largos y la carga,
de peso no excesivo en las manceras, au

mentan la estabilidad y mejoran las condi
ciones de equilibrio de la carretilla, en tan

to que un bastidor estrecho y corto hace di

fícil mantener el equilibrio.
En China se fabrican carretillas de cons

trucción muy racional, adecuadas a la ne

cesidad de transportar cargas pesadas a

grandes distancias La rueda es de 90 cen

tímetros de diámetro y dos varas largas que
terminan en las empuñaduras están unidas

'por dos travesaños, entre los cuales se co

loca la rueda. Alrededor dè la rueda se arma

un enrejado que soporta la carga sin que
la rueda pueda arañarla. Una correa sujeta
a 'las manceras' y echada sobre los hombros

del operario ayuda a sostener el peso y a

_ conducir la- carretilla. L(1 carga se distribu

ye a ambos lados, enfrente, detrás y arriba

de la rueda, de manera que poco es el es

fuerzo necesario para mantener el equili
brio. El peso restante sobre las agarraderas
no debería exceder de unos 20 kilogramos
a lo sumo.

Los tipos accidentales de carretillas tie

nen, generalmente, una rueda demasiado'

pequeña, situada con frecuencia muy al

frente de la plataforma. Para obviar este

inconveniente, las plataformas de las ca

rretillas modernas se prolongan a veces so

bre la rueda y ésta misma se ha mejorado
proveyéndola de una llanta de goma que

facilita el tránsito por caminos malos. '
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iCABRIAS.--Las cabrias simple o polipas
tos son aparejos útiles para el arrastre de

cargas pesadas, sobre todo en pendiente
muy empinadas o para levantar pesos en

línea vertical. Por ser estos dispositivos so

bradamente conocidos, no es necesario ha

cer de ellos ninguna descripción.

BOMBAS.--Sin agua, el hombre, las bes
tias y las plantas no pueden crecer ni con

servar la vida, y en todas las granjas existe

el problema de conseguir una provisión ade
cuada de agua. Con frecuencia, la solución
consiste en elevar el precioso líquido desde
un pozo, corriente o estanquè, y para este

fin se cúenta con múltiples mecanismos.
Los antiguos procedimientos usados en

granjas pequeñas, tales como norias de can

gilones, cigoñales, rosario hidráulico de pie,
.

ruedas de paletas y azudes, van reempla
zándose gradualmente con bombas moder
nas accionadas a mano y por fuerza animal
o mecánica.

Entre los muchos tipos de bombas de ma

no existen tres de particular interés para el

pequeño agricultor: aspirantes, impelentes
y de diafragma, todas de tipo de movimien

to alternativo. Las dos primeras se utilizan

mayormente para agua limpia y el tercer

tipo para bombear aguas o líquidos cenago
sos y para el riego.

Las bombas aspirantes son muy comu

nes, pero la altura de elevación no pasa de
seis a ocho metros. Para alturas mayores
se' emplean las bombas impelentes. Ambos

tipos se componen de tui émbolo animado
de movimiento alternativo .detüro de un

cuerpo cilíndrico, de' una o varias válvulas

y una boquilla o tubo de salida. Para que
Sean eficaces, el émbolo o pistón debe es

tar ajustado herméticamente dentro del

cuerpo, condición que no dura mucho cuan

do se bombea agua sucia.

La bomba de diàiragtna, que cuenta con

un tabique o diajragma jlexible de goma' o
.

de cuero fijado en medio del cuerpo de la

bomba, que así forma dos secciones com

pletamente separadas exentas de -piezas u

órganos en suspensión. Puede también ser

aspirante o impelente, con el respectivo [ue-
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go de válvulas dispuesto en forma análoga
a la de estos tipos,

La capacidad de todas las bombas depen
de de jactares tales como el volumen del
cilindro o cámara de cuerpo, longitud del
curso del émbolo o desalojamiento del dia-o'

iragma y número de carreras o alternacio
nes por minuto.

En tanto que IQ� azudes, las norias de

pedales y otros dispositivos antiguos para
elevar agua son iiios, las bombas de mano

y las de diafragma impulsadas por' pedal
pueden transportarse fácilmente, bastando
dos hombres, y por consiguiente, son idea

les para el riego en campos de poca exten

sión.

HERRAMIENTAS DE T4LLER

El mantenimiento y las reparaciones de
los pequeños aperos. exigen para trabajar el
metal y la madera. El número, variedad y
complejidad de los aperos determinan qué
herramientas de taller deoeti adquirirse. In

cluso cuando se recomienda un mínimo
irreducible. Ocurre con no poca frecuencia
q1:Le el operario se las arregla efectivamente
aun con menos herramientas, pero esto da
a entender que sus aperos no se conservan

en las mejores condiciones de servicio.

Se dan a continuación listas útiles, su

poniendo que ias herramientas agrícolas es

tén hechas de madera y de hierro. Se con

sidera la primera como material esencial y
la segunda contiene lo que debe agregarse
cuando se dispone de un taller más o menos

pequeño.

MINIMÒ NECESARIO

Martillo de bola de 500 gr.,
Destral (hacha de mano).
Cortafrío (cincel) de 15 cm.

'Alicates de 20Tm .

Tenazas de 20 cm.

Juego de llaves de tuercas.

Lima plana de 23 cm. para media talla.
Taladro de mano.

Sierra de mano.
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COMPLEMENTO RECOME'NDABLE

Llave inglesa ajustable de 20 cm.

Juego de limas redondas, de media caña-

y triangulares para media talla.

Regla o cintar métrica.
Escuadra de carpintero.
Garlopa.
Taladro de pecho o berbiquí.
Juego de brocas para madera y para meïal.

Cepillo de alisar.
Dos o tres formones de carpintero.
Escofina de media caña.

.

Afiladora de herramientas.
Destornillador de 20 cm.

Tornillería, clavazón, tuercas y pernos
surtidos en cajas.

Cuchillo.

Cuchilla de dos mangos, de carpintero.
Formones y gubias de carpintero, de di-

versos tamaños.

Segueta (sierra tajadera para cortar me

tal) y surtido de hojas.
Serrucho de punta (de contornear).
Tres punzones de acero de distintos ta

maños.
Tornillo de banco.

. Alcuza.

Papel de lija.
Estas herramientás son necesarias para la

reparacion, manienimienio y puesta a pun
to de los pequeños aperos y máquinas "agri
colas. A su vez, deberán conservarse en

buenas condiciones.

CONCLUSION

En muchas regiones del mundo el uso de

pequeñas herramientas de mano mejoradas,
de aperos perfeccionados livianos para tiro

de sangre y la adopción de mejores arne

ses constituye ciertamente prácticas que se

hallan entre los métodos más eficaces. para
aumentar los resultados positivos del trabajo
en las fincas pequeñas, así como la efecti
vidad de la labor del agricultor, consiguién
dose con ello rendimientos más altos en las

siempre limitadas tierras labrantías de que
dispone el pequeño agricultor.

El objeto de esta exposición, acerca de
cierto número de pequeñas herramientas

útiles, ha sido indicar los principios que
inspiran su construcción y aprovechamien
to, a la vez que la posibilidad de ulteriores

adelantos. También se ha procurado demos
trar que con poco esfuerzo y simples me

dios pueden conseguirse notables resul
tados.

(ne una publicación de la F. A: O.)

¡HERMANDADESI
Cada Hermandad su molino colectivo de

piensos. Amortización rapidísima. Construí
mos' el tipo de molino adecuado para Her

mandades grandes y pequeñas. Pidan catálogo
a la fábrica de molinos

\ktor6RUBER��
APARTADO 450 . B I LB AQ
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LA PAJA

U NA de las ventajas de la mecanización de las faenas del campo

es que queda más tiempo libre para dedicarse a otras labores.

En algunas partes de Inglaterra està se ha riotcdo en un renaci-

miento de lo que se llama «thœtchínq». o tejado, de las casas con ramas y fibras vegetales.
El. sistema no es sokrmente tradicional o pintoresco, sino que, en realidad, el techado

de esta clase proporciona :ventajas mrryores que el ordinario de tejas o pizarra. Los

buenos artesanos en ese oficio son escasos,' y el verlos trabajor en primavera o', veremo

produce una satisfacción que hace recordor él confort de encontrarse' al amor de la lumbre

en las largas noches del duro invierno. Las mejores ramas para .estc labor son las de

Norfclk: pero la paja ordinorio puede durar hasta diez años y protegerá el techo contra

ratones y. golondrinas. Con un espesor de treinta centímetros se logra una excelente pro=

teccíón centro ,el frío y contra otros enemigos de la vivienda.

Pero tambfén los ocios más largos que permite la mecanización han hecho revivir otras

artes tradicionales, como el hacer objetos y adornos con mazorca de maíz. Esto no es tan

útil como el. techado de paja, pero no deja de tener interés" para el campesino. Con este

material se pueden confeccionar desde bastones hasta muñecas. -y todos estos productos de

la artesanía campesina no son objetos muertos, dignos solamente de un museo, sino todo

lo contrario. Existe en la Gran Bretaña una Co,misión de, Industrias' Rurales que se ocupa

de la conservación de artesanías como: herreros, forjadores, talabarteros, constructores de

carros y áperos de labranza; carpinteros, ebanistas, constructores de ernbœrccciones- alfa

reros, qucrnícíoneros, constructores de techos de paja, tejedores, leñadores y otros oficios

tradicionales que se tiene interés en conservar.

Se calcula que en el Condado de Norfolk solamente, hay unas mil' tiendas pequeños
dedicadas uI comercio de objetos de artesanía tradicional. que prosperen sin dificultades y

tue sirven de ejemplo de la supervivencia de las tradiciones nocionales. Entre esas

personas hay un tornero de marfil, varias encajeras, m,uchos aficionados a labrar objetos
de madera, un constructor de violines y varios ceramistas. También. hay muchos cesteros,
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aunque éstos trabajan con mimbres importados de otro Condcdo.: el de Somerset. Uno de

ostes cesteros vende sus productos a los pesccdores de Islandia.

También en esta parte de Inglaterra sigue vivo el arte del telar. No solomente fabri

cando tejidos fuertes, sino tcrnbián telas' finos. de excelente calidad. No faHan los que

hacen objetos de cobre batido, y otros que; en sus momentos de asueto. confeccionen rejas
de balcón, con adornos y flores de hierro. Otros hacen candelabros y guardas para el

fuego de las chimeneas.

Lo que caràcteriza a todo ésto es que está hecho a meno. Y lo que queremos probar es

que en la industriosa Inglaterra esta especie de artesanía tradicional no está tan muerta

como algúnos suponen. Por ejemplo, �as alfarerías- de Holkham y WaHisham siguen tan

prósperas como siempre. Cuando se recorre el país se ve que, er: muchos lugares, se siguen

trabajando a mano cosas que están destinadas a ser exportadas al Nuevo Continente.

Una gran parte del país s� ha mecanizado. Y no se puede negar que ello ha sido una

bendición para el pueblo entero; mas también la mecanización ha proporcionado tiempo

para continuar y hasta revivir artesanías viejas que se practican por placer, por la satis

facción de hacer cosas útiles y bellas con nuestras propias manos.

LOS INSECTICIDAS
í) UIZA el éxitó mayor durcmte los últimos diez años de ínvestiqccio
:;z nes agronómicas sea la derrota de nuestros viejos enemigos, los

insectos. El descubrimiento,' durante la segunda guerra mundiol,
del DDT, fué el primero de los pasos que firmemente se dieron hacia el progreso en la

lucha contra los insectos. Lo que impulsó a sstud.or a fondo los insecticidas fué el hecho de

que, en otras guerras anteriores, los insectos habían causado, a veces, más bajas que la

acción del enemigo. A partir del descubI'imiento del DDT, la labor de investigáción en los
'

laboratorios dió como resultado hallar el clerdon. heptaclor, aldrin y otros varios. También

se han logrado productos que envenenan la savia destruyendo los insectos que la con

sumen, como los ofidios. Entre estos productos tenemos el torcrtion y el scradan. Piera queda
una laguna por llenar; no existe en este grupo un producto sistemático como el DDT que
sea mortal para los insectos, pere inofensivo par:a el hombre o los animales domésticos.

Tampoco debe olvidarse una cosa: la supervivenciu, incluso Írente al DDT, con descen

dencia, desarrollo y multiplicación en la inmunidad. El hecho se ha repetido varias veces

con la mosca común. Claro que este insecto tiene un ciclo de vida muy especial: el huevo

se incuba en veinticuatro horas,' la larva se desarrolla en una semana, a los - tres

-dirrs oesa el período de crisálida y a las pocas semanas, como adulta, la mosca hem

bra' produce medio docena de racimos de más de den huevos cada uno. Si sobreviviese
toda su progenie --cosa que por suerte no ocurre- al cabo de un' año, el número de

:moscas, descendientes de una sola, llegaría a unos trescientos mil millones.

Por el contrario, hay otros insectos en los que _el ciclo de desarrollo llega a cuatro años
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y suponiendo la misma proporción de probcbílídcdes de supervivenoia, en insectos de este

tipo, la inmunidad tardaría en establecerse -unos ciento cincuenta años. Mas es jo nota

optimista,' respecto a insectos de desarrollo lento, no 'puede aplicarse a Ici' �ot;ca común

que, corno hemos visto, se multiplica tan rápidamente que en poco tiempo puede c:;o.ns,eguir
descendientes inmunes. Este peligro se tiene muy en cuente en las

'.

investigaciones
actuales.

LA VACA: más crías y mejores
// LGUNOS descubrimientos recientes indican que antes de que

/t pase mucho tiempo podremos conseguir más crías de una

buena vece. en Un año, que las que hubiera dado normalmente

en toda su vida. A continuación transcribimos unos notas sobre ese asunto del -doctor Hem

morid, de la Universidcd de Cambridge. El primer descubrimiento fué el comprobar que si

se inyectaba a una vaca el suero de una yegua preñada," la vaca podía madurar varios

óvulos en vez de uno solo. El número de óvulos maduros es prcporcíoncl a la dosis de

suero inyectada. Esos óvulos pueden fecundarse, aunque, naturalmente, la vaca no puede
producir más de dos o. tres temeros de una vez. Pero si esos óvulos son trospkmtœdos C!l

otra vaca en condiciones semejantes, madur'arán y darán lugar a crías normales.

Por el momento esto requiere que se practique una operación para trasplantar los óvulos

a la vaca incubadora. Para que el sistema sea práctico, ,es necesario que el medio de con

seguir el trasplante sea más fácil. El procedimiento usado en la inseminación artificial' se

aplicado ya, pero sin éxito. Como Íos vacas son animales demasiado caros para hacer estœ
clase de experimentos, se han. hecho pruebas con conejos y ovejas. Dado que es íciclible
obtener óvulos. f,ecund�dos de terneras de pocas semanas mediante la inyección de hormo

nas, se hizo el ensayo con conejas para ver si esta clase de óvulos, trosplontœdos a hem

bras adultas, podrían dar lugar a crías normales, y se vió que era posible. Todo esto,
aplicado al ganado vacuno, aceleraría eL proceso de reproducción.

Se ha comprobado también que, 'en el caso de las conejas, los óvulos fecundados, so

metidos a condiciones adecuadas, podrían conservarse vivos fuera del cuerpo hasta cuœtro

días Algunos de estos óvulos fecundados de�. coneja se han enviado por avión desde los

Estados Unidos a Inglaterra, donde, al ser trosplcntcdos a conejas incubcdorœs produjeron
crías normales. Como se pueden transportar, por ese procedimiento, cientos de óvulos en

un pequeño tubo, cuando se aplique el método al ganado vacuno se consequíró llevar 6

cualquier lugar del mundo un rebaño entero por un precio de transporte. insi.gnificante,
La importancia de estó aplicado 0:\' ·ganado vocuno está en que se podrá conseguir

terneras de pura raza para carne, procedentes de vacas lecheras. Las razas inglesas lecheras

son de gran tamañc y las de carne pequeñas, pero se puede esperar que' al aplicarse el·

procedimiento de transplante de óvulos, se pueda llegar a conseguir una raza grande de

ganado para carne, Otro descubrimiento muy reciente ha sido el de que 10.5 óvulos de

oveja trasplantados a conejas pueden desarrollarse durante varios días,' y si estos óvul-os

se llevan después a una oveja, siguen el proceso normal hasta el nacimiento del cordero.
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LA VA CA: el pienso
U N investigador brïtánico, Mr. C. Une, se pregunta en un estu

dio, del que sacamos las siguientes notas, si se están apro

vechando al máximo las condiciones naturales de la vaca.

Se sabe que es un' ánimal que convierte con gran rendimiento toda clase de piensos en

alimentos para el hombre. Sus alimentos son de poco interés para el hombre, en su estodc

natural, pero los resultados alcanzados a través de la vaca son indiscutibles. Es posible
climentqr una vece solamente con hierbo; si' ésta es de calidad relativamente bue

na y la, ración es abundante. Los economistcts . especial'izados en agricultura están de'

acuerdo en que el pasto libre .es el sistemo más económico de consequir leche para con

sumo humcno.
Cuando la vaca 'pace, hace su propia labor, de recolección, reduciendo por eso a un

mínimo Jos qcstos., de mano de obra. También debe tenerse en cuente que cuolquier tipo de

pienso almacenç¡do reduce valor nut:_itivo entre un 20 y un 30 por 100; con la agravante'
de que )a porte que se pierde es la de mayor a)imento., Por ello. debe tenderse

<;l reducir en lo posible la proporción de piensos almacenados que se dé a las vacas,

alargando en lo posible la temporada de pastos. Hoy se pueden cons-eguir tipos de hierbas

que nacen antes, y siguen siendo comestibles durante más tiempo que las naturales de la:

región, cosa que no era posible hace pocos años. También hociendo uso de los abonos

nitrogenados de una manera racional, se consigue una producción más uniforme durcnte

plazos más largos. También se puede sembrar un tipo de hierba que se deíc en el

campo hasta que termina la temporada normal de pastos.

Pero con todos estos recursos, el ganadero no conseguirá el rendimiento máxi�o hasta:

que no se decida 'a sembrar hierba a intervalos frecuentes, con la intención de arar el

prodo en cuanto el pasto muestre señales de deterioro. También el pasto permcriente con

tiene mayor proporción de especies menos productivas y � veces inútiles. Por ello vemos

que una, buena administración de la tierra consiste en llegar a 'un equilibrio biológico entre

'la planta y .el gando; es decir, no puede darse una receta aplicable a todos l�s casos,
sino que han de tenerse en cuenta las condiciones generales.

El molino triturador

«Royal 'Triumph-

Transformará sus pro
ductos en dinero, re

duciéndolos en una

r ola "pasada al grado
de í i n u r a deseado.
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Mas de 5.000 referenciantes
certifican su bondad, entre
los que se cuentan: moline
ros, ganaderos, gro n i a s

avícoles, hermandades de
lnbredoras, etc.

Sin compromiso scllciten informes a

MAURICIO HENING
Calle Flores, 5 . Tel. 211392

BARCELONA

SIEMBRA



Cámara Oficial Sindical Agraria (JaénJ,-Convocatoria para la adjudlcaelén
del premio « D O M 'I N G O S O L I S »

Habiéndose efectuado por el Vicepresidente de esta Cámara y el Jefe det

Grupo Olivo de lomlsme, don Domingo Solís Ruiz, .10 dotación de un premio de su

nombre para uit trebejo de investigación que contribuya a la mejora de aceite de

oliv� en esta provincia, se saé� a concurso la adjudicación 'de dicho premio con

arreglo q las siguientes BASES:
.

1. a-:-E1 Premio Domingo Solis». objeto de este concurso. se otorgará al mejor
trabajo presen,iado al mismo que correspondo al Siguiente título:

"MEJORA DE LAS CALIDADES DEL ACEITE DE OLIVA EN JAEN»

"TraDQjo de Investigación sobre posibilidad de mejora de las calidades del
aceite de oliva de Jaén y forma de hœcerlœs àceptables al paladar del con

sumídez. siempre que no pierdan sus cualidades alimenticias y organolép
tícœs,»

2.a�La extensión de los trœbœios de investigación que se pessenten, queda a

la voluntad dé los concœrscmtes exigiéndose únicamente el que los mismos

estén meccnoqrcfkrdos a dos especies 'en papel folio escrito par una sola
cara.

3.a-Se concederá un único premio consistente en 25.000 pesetœs.,
Si ninguno de los trabajos presentados reuniese. a juicio del, Jurado. mé
ritos suficientes. la convocatoria podrá declararse desierta.
El Jurado se reserva la facultad de poder dividir el Premio caso de que
csí lo aconsejase las cualidades de los trabajos presenlcdos,

4.a-El plnao de presentación de los trabajos. termina el 30 de septiembre de 1956.
LO'5 trabajos serán remitidos a la Cámara Oiicial Sindical Agrlarila de Jaeén.
Avenida del Generalis'imo núm. 3,-2.°. dentro de un sobre en cuya cubíertœ
constará un lema que encabezará el trabajo.
Otro sobre con el mismo lema en su cubierlJa y con la indicación «plico»
contendr.á: los datos referentes al autor del ¡trabajo. que serón como mínimo,
nombre y apellidos. profesión. residencia y domicilio. Estos do� sobres Irán
dentro de otro dirigido a esta Cámara. en cuya cubierta y en lug'al' visible

llevará la indicación «Pœrœ el Premio Domingo Solis»,

5. á-:-La resolución de este Concurso corresponde a un Iurado competente, desig
nœdo por el Mfui.sterio de Agricultura. el cual una vez emitido fallo, orde
naró: la apertura de la "plica» correspondiente al lema premiado. cuyo tra

bajo pasará a ser propied\ad de esta Cámara. la que podrá ediJtarlo �� así:
lo estimase convenienie.'
Los trabajos no premiados quedarán' depositad.os en la Cámara con las

"plicas» intactas durante quince días. y al no- efectuarse reclamación por

pa·rle de fJUS autores serán destruidos.
LCI fech� de

�

resolución de esta convocatoria estará comprendida entre los,
60 días siquieintes a la terminación. del plazo de recepción de trobajos.

Jaén, noviembre de 1955, El, Presidente, José Solís Pedrœios."
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o Francia

La inquietud que ha producido
en el pueblo francés las próximas
elecciònes

.

para la constitución de
la .Asamblea de Diputados se re

fleja en la vírulencio de la campa
ña electora1. La expulsión de Faure,
Presidente del Gobierno, del parti
do radical-socialista, ha dado lugar
a que, por primera vez desde hace
más de cincuenta años, la sólida
burguesía que apoyaba el ideal de
ese partido, se haya dividido, por

gala, en dos, tomando una, los de
Mendés-Frances, el rojo matiz cen

tro-derechista para hacer posible
la convivencia con los seguidores
del señor Pínoy. Para' nosotros,-las

número de votos: son los rebeldes
del señor Pouiœdo. que en abierta
rebelión contra Iq Ley, se niegan
al pago de impuestos y contríbu
ciones que, aunque escandalosa
mente elevodos. son precisos para
mantener en su país un aparente
equilibrio económico en los' prosu-

"

puestos generales;' là táctica de
dicho señor es francamente' anti

parlamentaria o, si se quiere, anti

demócrata; los calificativos que

emplea al definir los diputados
fronceses. no sólo escapan de la
más 'elemental corrección, sino que'
entra en la más' grosera de las in

jurias: de cerdo para abajo son los
calificativos con que. designa·a los

\.
representantes de la soberanía de

- ----

elecciopes francesas' van a dar

lugar a que 16 Cámara de ese

país presente un .motíz que no res

ponda a la realidad de la voluntad
soberána del pueblo; los únicos
que van a ganar tantos, y de modo

considerable, son los que. en reali

dad, si prevaleciera 'una . verdcd
democrática y no una represente
ción proporcionœl, debieran ser de
rrotados, o sea, los comunistas; és
tos obtendrán una mayoría sobre
eÍ número de diputados que ac-

.
tualmente poseían y ello les servi
rá para convertirse de nuevo, en

un grupo minoritario que hará
bailar la mayoría al son de la mú
sica que le plazca. Ha surgido tam
bién un contrincante que restará a

la mapa centro-derechista un gran
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su país: esta 'es la tónica electoral
de Francia: lo lamentamos porque
el . odio del señor Mendés al señor
Faure va a llevar a Francia a un

callejón cuya
.

única salida podría'
ser, acaso, la figura del general
De Gaulle, pera no como política,
sino como militar.

O· Esipto.Siria-llrael
Decíamos en nuestro anterior co

mentario que la mecha que podría
hacer explotar el polvorín de la

paz del mundo, era la crítica situa-
. cíón producida entre la frontera de
los dos Estados Egipto y Siria y el
estado ficticio creado por la volun
tad de los fuertes, desmembrando
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el terreno de los pequeños y en

clavando en la Tierra Santa de Pa
lestina éI los' descendientes de los
deicidas. El tiempo ha venido a

darnos ,la razón; un gravísimo in
cidente de frontera ha originado
un ataque alevoso de los israelitas
a un desprevenido puesto de fron
tera de los sirios; cincuerito muer

tos han quedado como -testiqos de
la justa indignación del pueblo si

rio; el podo militar de Egipto y Si

ria,
-

que agrupa bajo un mando
coordinado los ejércitos de ambos
pueblos, han entrado en funciona
miento y militares e¡gipcios y mo",

nitores extranjeros adiestran a las

tropas sirias en el manejo de las
a r m a s automáticas modernas;

cuando se ensaya, es que la fun
ción va a tener lugar, si el esfuerzo
coordinado de Inglaterra y los Es
tados Unidos no logra establecer.
un verdadero campo de neutrali
dad entre las fronteras de los tres

estados y, además, no resuelven el

problema de los Cientos de miles
de árabes privados de sus tierras

y medios de vida, la encendida
mecha continuará consumiéndose
y

\

pronto el polvorín estallará lle

gando sus resplandores ct los pue
blos occidentales y surgirá el di-

.
lema; .'. o." se apoya a ros, Estados
árabes' o se apoya al pueblo israe
lita: en el primer' caso 'no se cpor
toró de la civilización- occlderrtnl el
conjunto de 1as naciones de aque
lla naturaleza; ) pero si fuera al
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contrario, la ayuda a los .isroelí
tas colocaría a los pueblos árabes,
con excepción de Turquía y ocaso
del Irak, al lado de Rusia, que ten-

'

dría en sus poderosas 'manos esta

no despreciable carta de triunfo.

o Marrueco.

Yer tiene el país hermano Go-.
. biorno. que representa el primer

n�II[11RI�

I n I ( R n I [I �- n Il
paso para su autonomía y" sin

embargo, aún no hay paz. en Ma
rruecos (en nuestro último comen

tario
.

presentíamos esta situación
porque considerábamos q u e el

pueblo morroquí, que tiene todo
nuestro afecto y nuestro respeto,
no había adquirido aún la prepa
ración .necesoric para 'una indepen
dencia absoluta); la Voz de Espa
ña, que siempre sostuvo la legiti
midad del Sultán Ben-Yussef, se

dejó oir serena por la más alta
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autoridad que a ella representa;
tan' verdad decía, que las manifes
taciones de' su majestad el Sultán,
en cuanto a la constitución de una

Asamblea consultiva como Organo
deliberante, pero no ejecutivo, y el
restablecimiento de la autoridad
de los Cuides y Bciós. con el título
de gobernadores, no- es más que
el reflejo práctico de la serena ad
vertencic del hermano mayor' de
los árabes-marroquíes que es nues

tro Caudillo. Franco desea, con

más sinceridad que nadie la pleni
tud de,' independencia del pueblo
marroquí; pero les advierte que el
correr precipitadamente puede s,ig
nificar

.

graves tr0piezos para que

puedan ocupar en el mundo el

lugar què corresponde. a pueblo de
tan viejas tradiciones y que, con

sus otros. hermanos' de raza, dejó
en Icis entrañas de otros muchos

SERVICIO /}(UJpa AUTORIZADO

ROLY

Angel Linares R de Velasco
Se complace en ofrecer a todos los Vepislas
sus nuevos talleres para toda clase de re

paraciones, é.hapa y pintura, así como ser

vicio de lavado, engrase y petroleado a

presión.
VENTA AL CON lADO Y A PLAZOS
DE SCOOTERS VESPA - ACCESORIOS

MAYO�.88 MADRID TEl.3200'l2

ALMAZARA
DE

ACEITES DE OLIVA
D E LA

HERMAND.AD DE LABRADORES

ESPARRAGUERA (Barcelona)

pueblos las semillcs de una civili

zcción y una cultura que demues

trem pueden capacitarse plenamen
te

.

para una función . Soberana: las

críticas de Francia, injustas y sofis
tices. sólo merecen nuestro desdén

o ¡,paña

Los Estados de todo el mundo,
con la única excepción del Gobier
no de Bélgica y no de su pueblo,
hori reconocido la' realidad de Es

paña: Hemos entrado en 'la O. N. U.
incluso con el voto de Rusia que
no podía oponerse a un pueblo
cuya civilización é historia IQ hizo en

tiempos guía total de Imperio y

hoy guía espiritual de más de cien
millones de seres. La Jornada fué
bella. ¡Bendita sec!

CONCESIONARIO OFICIAL:

JOSE VIUDES GUI,RAO
Avenida José Antonio, 62 - Teléfs. 225699 y 2231 91

MADRID



RELACION DE GRUPOS SINDICALES DE COLONIZACION'

CONSTITUIDOS DpRANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1955

N.O del Localidad Provincia Objeto Has. Beneñc. Presupuesto
Grupo.

1.072 Corrlzoso e Real Re'gadío 12Q 150 1.500.000
1.073 Alfahuir / Valencia 38 54 600.000
1.074 Pedralba » » 54 109 ) 700.0QÜ
1.075 Calig Castellón :. 41 600.000
1.076 Vall de Uxó n.? 7 »' » 26 27 1.000.000
1.077 Almansa Albacete ) 41 28 300.000
1.078 » n.? 2 5? 35 350.000
1.079 n.o 3 »� 40 15 300.000
1:080 n." 4 38 49 275.000
1.081 Pina de Ebro Zaragoza :. 876 138 6.500.000
1.082 Picasent Valencia

'

15 27 65.000
1.083 Camulas n.? 3 Toledo Almazara 241 54 927.053
1.084 Huesear Granada Regadío 173 79 1.000.000
1.085 Oro: lugo Electriíic. 56 , 200.000
1.086 S. Lorenzo Savall n.? 3 Barcelona Bodega 236

. 1.500.000
1.087 Carrión Calatrava C. Real y almazara 315 95 3.345.360
1.088 Miravet n.o 2 T orrcqonc Regadío 140 73 1.800000
1.089 Guiones Pòntevedra El ectrif c. ·57 130.000
1.090 Alcuvillas Avellaneda Soria » 92 247.605

Totales ..... : .....•......... '2.439' 1.124 21.340,018

Ell Instituto' Nacional de Oolonizacíón
ha concedido a Grupos Sinidici3..les de 00-
loníaicíón, pam la realización' de diver
sas obras. las círras siguientes ;

Grupo Sindkal 1,Oa9.' Almunia de' Doña
Godina 749.117 pesetas.

Grupo Síndical 863. QUesàd¡l, núm. 6,"
J'àén" 428,546 pesetas.

Grupo Sindkal 856, Quesada núm,' 7,
J'aéri, 2618.543' 'pesetas.

'I\J,mbiéh han" �s'ido concedidas eantida-:
des elevadas a los Grupos

-

Sindicales de

COiNCESION DE ArUXILIO� A DIVER

SOS GRUPOS PARA OBRAS

S.I E M B R A



Padienda, Orense, L ti j á n, Granada,

Fuendejalón, Riela, Encinacorva, Ainzón,
Mequinenza, Coscuenda, Nonaste, Fayón
de Zamgoza, vnov; de OTia Y Gerona.

Nuevos grupos
de -Colonización

DAIMIEL (Ciudad Real).

En esta localidad en que li3, Obra Sin

dical «ooionízacíón» tantas trea,Uzaciones
nos ofrece, pues cuenta con una Granja
escuela con Internado, la central térmi
ca y un regadío de 1,000 Has., próxima-

mente verá incrementadas sus activida
des 'Con la construcción de una almazara
con almacén para aceites maquinaria
dependencias y demás anejos, 'para un'
Grupo Sindical de Colonización reciente
mente- constítuído, que asocia a 93 bene
ficiarios propíetaros de 1.170 Has. de
olivar.

El presupuesto' de la obra 'asciende

aproximadamente a 1.000.000 de pesetas.

ONTUR (Albacete).

Se ha constítuído un Grupo Sindical
paira la realización de obras de amplia
ción de 'regadío, extendiéndolo a tíerras
hoy estérrles por falta de agua, por insu
ficiencia del caudal existente. La exten
sión que se ha de beneficiar con esta obra
es del ()ITden de 1.7:31 tahullas, equivalen
tes a unas 210, Has., pertenecientes :a 341
agricultores y con un presupuesto de
1 000.000 de pesetas.

El L N. C., de 'acuerdo con la legisla
ción vigente, auxiliará las obras con el
90 por 100 del presupuesto.
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Tres nuevos GTlUPOS Si:ndilcales_ de Co-.
Ionización han sido constituidos en esta
provincia siguiendo la intensa campaña
de repoblación de frutales tan necesaria"
teniendo en cuenta nuestras condiciones'
climatológicas. La repoblación de arbola
do, pnncípalmente el -almendro,' es el
cultivo más adecuado.

Las locacídades en donde se han ICOns
t.ituédo estos Grupos Sindi,cales de Co
Ionízacíón son: María, Vélez-Rubio y
Chírven, con las característícas si

guíentes :

María,....
'

Vélez .. HubÏo· ...

Chirven ...

39 11 434.2,00 Ptas.
-

'250 7 508:,000"
, ,

)}

160 6 750.000 »

CUElViAS DE MIMANZORA (Almeria).

Un nuevo Grupo Sindio),l de Coloniza
ción se ha constítuído paira repoblación
con diversas especies forestaèes de 50 hec
táreas de este término, yÇt qua debido a

las caraoterístícas del clima, con peque
ña pluviosidad 'Y altas temperaturas, es ..

pecíalmen te en verano. sus producciones
son unñmas, considerándose la vegetación
arbórea la más apropiada para resistir las

adversas condiciones del medio y reme

diar en parte el avanzado estado de des ..

nudacíón en que se encuentran gran
parte de sus terrenos,

Esta mejora cuenta para su realización
con los auxílíos económicos que otorga
1'1 Ley de IT de julio de 1951 y Decreto
de 29 de febrero de 1952, así corno los de
la legislación vigente de Colonización de
Interés Lo-cal.

SIEMBRA



ESCOBAR DEL OAMPO (León).

.Desde hace muchos años, los vecinos
de esta Iocalídad, que cuenta con 300 ha

bitantes han manifestado fervientes de

seos de 'disponer de energia eléctri-ca par 1

alumbrado de sus hogares y mecaniza

ción de las faenas de recolección pm me

dio de motores eléctricos y maquinaria
adecuada. Hasta 'ahora' todos los esfuer
Z'1 reaflzados 'han sido estériles, mas ater.

tunadamente parece qUe han llegado a

su feliz realización por la constitución .de
un .Grupo Sindi-cO:3.1 decididamente apoya
do por el Ayuntamiento, que en un plazo
breve ha de realizar las obras con un

presupuesto de 288.657 pesetas.

V'ELEFlIQUE (Afrnería).

Se ha remitído á la Jefatura Nacional
de la Obra S. Colonización la documen
tación pa'r'a 13. constitución de un Grupo
Sindieal para 1.13, repoblación de almen
dros, higueras, olivos, etc., en una exten
sión de 82 Has. pertenecientes a 23 bene

ficiarios. Esta mejora -cuenta para su rec

Iízacíón con los auxilios económicos que

otorga ia Ley de 17 de julio de 1951 Y
Decreto de 29 de febrero de 1952, así como

los de :Ja. legislación vigente de Coloniza
ción de J:nterés Local. Los beneficiarios
aportarán la parte de presupuesto res

tante.
E! presupuesto total 9.e las obras as

ciende a 184.500 pesetas.

SIETE; ALMAZARAS Y CINCO BODE
GA-S SE CONSTRUIRAN EN LA PRO

VINCIA DE MADRID POR DOCE GRU
POS SINDICALES DE COLONIZACION

Debido ci' la iniciativa de la Cámara
Oficial Sindical Agraria de esta provin
cia, exponiendo en los ctiversos pueblos
la conveniencia 'de que Se asocien los
productores de uva y de aceituna para
qUe en régimen cooperativo puedan ven

der SUs produdtos sin fm,termediarios., y
visto el resuütuio favorable alcanzado en

pasadas campañas con planes de conjuri
tos análogos al qUe ahora se trata de
reaêæar, en esta provincia se han cons

tituído DOCE nuevos Grupos Sindicales
de Coloniza'Ción para la realización y
construcción de bodegas y almazaras, con.

las características siguientes:
.

Localidad Capacidad'
Benefic. Presup ueste

Has. Kgs.

Navalcarnero Bodega 16.000 119 3.200.000
Valdelaguna 10.000 66 1.750.000
Cenicientos » 16.600 144 3.250.000
Valdilecha 10.000 182 1.650.000
Chinchón » 16.500 110 3.250.000
Valdilecha Almazara 400.000 130 1.000.000
S. M. de Valdeiglesias » 400.000 205 1.000.000
Perales T. 800.000

.

82 • 1.600.000
Carabaña » 1.500.000 75 2.250.000
Chinchón » 400.000 64 1.700.000
Brea de T. 400.000 48 1.000.000
Orusco T. 400.060 78 1.000.000·

Totales ..... , ...... 68.500 4.300.000 1:303 21.950.000

por ea 1. N. C. de acuerdo con la;s dispo
siciones vigentes.

.

Todos estos proyectos han sido redac
tados par tos técnicos de la Obra Sindi
cal "Cotonizacum" y serán financiados

SIEMBRA
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G. S. Localidad �upue5to En el salón de la Escuela Nacional de

1001 Navarrés ... ...

_... 235.378 esta Parroquia, y bajo :a presídencía del

9,62 Río-arroja ... 750·972 Presidente de la Hermandad de Labra-
,."

otos ... 650.604 dores y Ganaderos, se ha celebrado una
...

. ..

1.053 Ohesto núm. 4 541.464

Total ... 2178.4-18

En las provincias' de Valencia y O:1S
tellén se subastan y dan comienzo obras

para Grupos S.f.ndi,c:l�es por una cifra
.superíor a 5.00.0.000 de pesetas.

VALENGIA

Durante el pasodo més de octubre han
-dado comienzo en esta provincia las obras
correspondientes a los Grupos Sindicales
.síguíentes :

Al mismo tiempo, y en la provincia de
Oastellón, se han subastado y comenza

-do las obras siguientes:

G. S. L�calidad

1.03:0 'Chilches mim. 6 ....
913 Benieasín·:.. '"

1105 Nules .

904 Vall de Uxó

1.192.144
306.851
519600

874.178

Total ... 2.892.773

.ALMERIA.-INTENSA CAMPANA DE

REPOBLAIOION DE FRUTALES.

Cooperando en la campaña de repobla
ción de frutales, con tanto éxito realiza
da en eSD3. provinci-a; se han constítuído
'nuevos Grupos Sindicales de Colonización
en las localidades siguientes:

Has. Beneficiarios

-orta , .

Laroya .

Albox .

Oiu:a de Oastro

207
60
46

344

10
11

9
·75

Total ... 657

Las especies más importantes que se

plantarán serán· taJmendros, algarrobos e

'higueras.
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Estas mejoras cuentan para su reali
zacíón con los auxilios económicos que
conceden la Ley de 17 de julio de 1951
� Decreto de 2�1 de febrero de 1952, Co

misión provindal e Instituto Nacional de
Coloniaación.

El 20 por 100 restante lo aportarán los
beneñcíarios.

pmEIRO (Pontevedra).

reunion para constituir ún G:rupo Sindi
cal que ha de efectuar la electriñoación
de la parroquia.

El presupuesto de la obra asciende a

113.626 pesetas qua serán financiadas en

la forma síguíente :

Aportación de los beneñciaríos
.

en metálico .,. . .. ... .. . ...

Aporcsctón de ;_ta C. O.' S. A.

Anticipo sin interés del l. N. O.

58.175,60
10.000,00

45.450,40

Total ...

La línea de alta y baj a tensión así
como el transformador, serán propiedad
del Grupo, que estará regido por una

Junta ReDtora de acuerdo Con los Esta
tutos, y la explotación de ;_ta electrifica
ción se regirá de forma cooperativa para
la distribución de la electrícídad.

105
ABUNOL (Granada).,

. Oincuenta y seis: 'labradores'
.

del térmi
no 'dé Abuñol, de' esta provim:ia, 'han' so
íícrtado acogerse a los beneñeíos que con-
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cede la Ley de 29 de febrero de 1952,
para �a repoblación de almendros, higue
ras Y alg-arrobos en las parcelas que po
seen en este término municipal, consti

tuyéndose en Grupo Sindica�. de acuer

do con 10 dispuesto 'por la Comisión Pro

vincial de Repoblación. Ui. financiación
de los trabajos se realizará de �a forma'

siguiente s

Subvención de la Comisión
Anticipo de la Comísíón ...

Antíeipo del l. N. C. oo, oo'

Aportœcíón de. 10s interesados

20 %
20 %

oo. 40 %
20 %

MONCOFAR (Castellón).

La Sociedad de Riegos «Les Palan

gues», integrada por 74 agrrcultores pro

píetaníos de 350 hanegadas. equivalentes
a 29 Has. de terreno, cultivadas actual
mente de hortalizas y naranjos, venían

regando en el pasado con agua proceden
te de un pozo propiedad de dicha Socie

dad, de 17 metros de profundidad.
En época normal de lluvias, dicho pozo

proporcíorraba aguas de calidad acepta
ble, pero. según parece, las recientes se

quías han üiecho retroceder la línea de
agua dulce, aumentando la cantidad de
sal en una zona del litoral.'

Dicho pozo se halla dentro de la citada
zona y últímamente ha visto liumentar
su proporción de sal hasta alcanzar unos

ochenta gramos por mil; lo que convier
te al agua en impropia para el riego,
como puede verso por la situación desas
trosa en que se hallan 'actualmente los
cultivos so1>re tierras de primera calidad.

Ante situación tan grave, la Sociedad
·de Riegos «Les Palangues» ha decidido
construir un nuevo pozo en una zona más
al interior, fijando un punto situado a

1.400 m. de ].¡a zona de ráego, en donde

s I 'E 'M B R A

cavando un pozo de 30 m. de prof'undí
dad podrá obtenerse un caudal de
6 000 litros/m.

El presupuesto de estas obras es apro
ximadamente de 900 000 pesetas.

MONOOFlAR (GasteUón).

En 111, partida de' «Benícantó», 34 agri
cultores propietarios de unas 3'65 hane

gadas de terreno, cultivadas actualmente
de hortalizas y naranjos, riegan sus tíe
rras con agua procedente de un pozo pro
piedad de la Sociedad «Les Palangues».

Díoho pozo, de 16 m. de profundidad,
con una sección elíptica de 3,10 m. por

2.10 m., verea proporcionando el a(gua
necesaria, que era elevada por medio de
una bomba centrifuga de eje horizontal,
acoplada a motor eléctrico.

�

El caudal que se venía obteniendo has

ta, estos últimos tiempos era del orden de
unos 2000 11m.

Las últimas sequías al hacer descen
der el nivel de las aguas. han provocado
una disminución importante de dicho
caudal, hasta reducirlo a UJ:l¡3. cifra del
orden de 400 L/m.

Como quiera que la actual situación es

ínsosteníble, dícha Sociedad ha tomado
el acuerdo de realizar obras de proïun
dízacíón del pozo en unos .. m, rebajan
do la cabina 'para la instalación del gru-, ..

po elevador 9 m. sobre' el nivel actuaí, y
sustituir la tubería de impulsión para dar
p.1S0 a un caudal del orden de 3.000 l/m,
que es el que esperan obtener con el agua
del pozo.

domo los canales )p¡r'incipal€s por los

que circula el agua están construídos so

bre ia misma tierra, desean proceder a

S"J revestimiento en una Jongitud de
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2500 m., para d::èT paso t3,l caudal ya €s

tableoido del orden. de 3.000 I/m. El pre
supuesto de las ooras es dé 250.000 pe
setas,

Los proyectos han sido realizados pOI]"
tÉCL'1ECOS de 1a O. S. «Colonización», y
serán ñnamcíados de la forma síguíente :

60 por 100 antícípo sin. interés y 30 por
100 .auxilio con interés HI} 3,75 por 100,
2 .3.'pO!rtar por el I, N. O.; el, resto, por
10$. "beneñcíarícs.

Intensíñcando la campaña de repobla-o
ción, con tænto éxito' iniciada eh esta
provincia, y tan necesama teniendo en

cuenta sus condiciones chmatológícas, se

hm constituido nuevos Grupos Sindica-·
les de Colonízación para la repoblación
de truta.es de diversas especies, en las
localidades que !Se expresan Y conforme

(j, los danos siguientes:

Taberno
Arbo eas

Serón
Fiñana., "

o

Velez-Blancò':·::oo'. '0' J.o'!;"
Alcolea ., .. ','

.

:J)/'>
Partalea ..

o
.. ."" .

, ,'. o '¡ ';»:',
--T��o�·.ol·' ':o�-:�,���:,�o ��:-'-.

-'c-------

"':.> ./( <:
. .:l:�

Has genefido Presupuesto

'}J

125 II 63.700
32 29 650.000
59 5l)' .10200.00Q

183 '22 900.000
182 16 272.250
107 21 780.500
446 14' J .350.000

---- --------

1,134 169 5216.450

Estas .mejoras cuentan para su realiza
déu' con el 40' 'por ,lOO que concede èl
Ministerio de Agfícultura, conforme a la'
Ley de 1'7 de julio 'de 1951 y DecTeto de
29 de febrerc -'de '1952,

.

más los auxilíòs
económicos que concede. la Ley. de C'Ü'�o
nízacíón de Interés Local.

50

La aportacíón: de los interesados, todos'

propietamos dé ias' parcelas en que se

efectw:::vrá' la repoblàcíón,' queda señalada
en la parte del presupuesto que quede sin'
auxilíær

"

por la 'aegi:sladón precitad�;.

EXPORTADOR Dt ALMENDRAS DE LA
ZONA DE AN-DALUCIA

Antonio Peregr-ín
Conde de Olalia, 36. A L M E R I A
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Sindicato de Frutos

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE

JUGOS DE FŒ�UTAS

Bajo el patronato del señor Hein:dch
Lubke, Ministro de l'a Alimentación: Agri
cultura y de los Bosques de la República
Federal Alemana y presidido pOT el se

ñor Possmann, Presidente del Zentraver
hand der Su�tnœt�und Obsbgetrankeín
dustríe, Vicepresidente de la Federación
Internacional de 'Prcductores de Jugos de
Frutas. se ce.ebrirá en sbuttgart el
IV Congreso Internacíonæl de Producto
res de Jugos de Frutas, 'durante los días
28 de mayo al 2 de junio dè 1956.

El Comité de Honor y el Comité Orga
nizador están uòtímando los detalles de

este Congreso, que debe consagra-l' los es

fuerzos realizados por los productores de

jugOS de todas los países.
La parte técnica- ha sido acordada en

presencia de 1J.\i.It. Eggenbergér, Presiden
ie de la Federación Internacional de' Pro
ductores de Jugos de Frutas, en el curso

:ie diversas 'reuniones celebradas -en Bonn'
y en Franofort.

Serán presentados doce trabajos gene
rales : sobre la evolución de la; producción
de iuges de frutas en el mundo; sobre ia

influencia de la materia. prima en la ca
lidiad; s'Obre la mícrobíoíogía ; sobre los

proglI"€OOs técnicos y Jos nuevos materia
les utilizados; sobre la unificación de los

métodos de análisis; sobre �os métodos
modernos de manipulación y almacena-
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[e : sobre el embalaje; la. presentacíón :

los transportes ; sobre las bases de cálou
io para los precíos de reventa; sobre la
utí.ízacíón de los subproductos de los
agrios. ; !Sobre las experiencias médicas.
realíz idas con Jugos de fr:utas; sobre los
métodos de propaganda.

.

Las personalídades científicas, técnicas,
industriales y de la medicina más com-

petentes de cada país, han aportado su

concurso más completo para Ia realiza-
ción de estos resúmenes.

Además, numerosas reuniones de la Fe

deracíón Internacional se ce.ebrarán en

esta ocasión, tales como una exposición
y degusta-ción' de jugos de frutas" de to
dos los países ; exhibición de documenta
les publicitarios distribuidos por cada na

ción, y Sé etectu.rrán numerosas
"

excur
siones que ya están previstas... '. _.

S'IMDICÁTOS
AGRIC OLAS j�NACIONAL[S.

Desde esta fecha está abierta la ins
cripción como particípantes al Congreso,
pudiendo dirigirse los interesados, a fin
dt: recibir detafles más completos y résú:
menes impresos a; �

IV Congreso Internacional des Jus de

Fruits, Bachstrasse 26 BONN /íRHEIN.

Alemanía.

REOISTíRO ESlPEGIAL DE EXPORJTA
DORES DE AGRIOS. COMPLIEIME:NT()

DE NORMAS

-:Como· consecuencia de las conclusiones
formuladas en la Conferencia -NalCionaÍ
Cítrfcola celebrada en el pasado mes de'
junio, Fa; Dill'ecCÍón General de- Cbmercio

51



'Y Política Alrancelruria, después de exa

minadas las nuevas normas para el in

greso y permanencia en el censo de ex

portadores de agrios que se proponen ha

aprobado l'as siguientes normas que de

berán añadírs- a la normativa ariterior
existente.

por el momento continúa cerrado el

peníodo de admisión de nuevas altas y

oportunamnte informaremos cuando s�
produzca su apertura.

NUEVAS NORMAS

Primera.

a) Que el eiercicio del comercio citrí
cola sea asequible a toda persona iruiioi
dnuü, asociación o entidad de carácter

'@ercantil que cumpla las normas sobre
inspección y permanencia en el Registro
Especial de Exportadores de Agrios, reco

gidas por la O. M. de fecha 27 de no

viembre de 1951 (B, O. E. núm. 335, de
1.0 de diciembre de 1951).

b) Que los aspirantes deberán presen
tar ante el Sindicato, en Su caso, certi
iicado del Grupo Económico Comarcal de

Comercio de la localidad, aCJred�tlartivo de
que el peticionario reúne las condiciones
exigidas por estas normas y posee la sol
vencia moral y económica suficientes para
el desarrollo del negocio o, en su defecto.
que Se reconozca así expresamente por el

propio SindiiC1arto Provincial.

'c) Que no se permita la actividad co

mercial de solicitante alguno hasta tanto

qUe por la Dirección General de Comercio

y POlítica Arancelaria se haya comunica
do <rol Sindicato Nacional dJe Frutos y Pro

ductos HortícoZas su alta en el mencio
tuuio Registro ..

d) Que los súbditos extranjeros que

pretendan ejercer el comercio de expor
tación de agrios en España sean autori
zados solamente en el caso de que exrÍlS:f;a
trato de reeipr"ocidœd.

'

e) Que all Punto IV de �aiS Normas
rnencioruuias se incorpore un nuevo apar
taiio, el i), que diga: «Será asimismo mo

tivo de anulación en el Registro .aquella
Firma que. en- d,OS temqioriuiae sucesiucs
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no haya efectuada ninauma. exportación
de agrios, salvo fuerza mayor debidamen
te justificada ante el Sindicato Provin
cial»,

Segunda.

a) Los agricultores que deseen exportar
su prropia cosecha y no estén reconocidos
preuuumenie como «cosechero exporta
dor», pocf¡rán efectuarla mediante justi
[icacum. de su derecho por certificado d el
Ayuntamiento de la localidad donde ra

dique la finca, acompañado de justifican
tes de ta Hermandad SindiOOll de Labra
dores y Ganaderos de la misma, hacien
aa constar:

1.0 Nombre del cultivador-cosechero.
2.0 Número de hectáreas y producción

aproximada detallada por variedades.
3.0 oue tiiotu» cosecha se halle en el

árbol pendiente de recoteocion. y venta.

b) Justificados los extremos que ante

ceden, deberá obtener la conformidad i/el
Sindicato Provincial de Frutos y Produc
tos Horticolas de la prooinc'a correspon
diente.

Ter-cera.

Para ser reconocido como «cosechero

exportador habitual» deberá cumpliJr los
mismos requisi'tos qUe Se exigen ,æl expor
tador.

EXPOIRTAOION DE AGRIOS A
F'RAlNCI!A

En reciente Acuerdo Comercial firmado
en París, se acordó el envío por parte
española de:

200.000 toneladas de naranjas y man

darinas (10.000 toneladas de mandari
nas); 22.000 toneladas de limones, y po
me'os en cantidad no especíñcada.

Las Importaciones de naranjas se efec
tuarán de la manera siguiente:

Del 27 de noviembre. al 8 de enero a

hs 24 horas al ritmo máximo de 3 500
toneladas por semana.

.
Del 9 de enero al 5 de febrero, al ritmo

de 5.000 toneladas por semana.
Del 6 de febrero a14 de marzo. 9.000 to

neladas por. semana. .
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Del 5 de marzo ,'11 15 de abril, 14-.000
toneladas por semana.

Del 16 de abril al 29 de abril, 9.000 to
neladas por semana.

Del 30 de abril al 21 de mayo. 7.000 to
neladas por s emana.

Mandarina

Dentro del tonelaje total, se incluyen
10 . .000 toneladas de mandarinas, que, ü
guíendo de manera proporcional el ritmo
anteriormente citado, deberá concluirse
su exportación el 5 de febrero.

En el contingente total está previsto,
igualmente, el envío de 30000 tone'adas

a geanel, q'ue deberán efectuarse, 10.000
toneladas como máximo, entre el período.
comprendido del 27 de noviembre al 5 de
febrero, regulándose' los envíos al ritmo
máximo de 2.000 toneladas pm quincena;
19.000 toneladas entre el período del '6 de
febrero al 15 de abril, al ritmo de 3.800
tone'ndas por quincena, y queda un so

brante de 1.000 toneladas para la última
etapa.

PRElCIOS MINLMOS PARA LA EXPOR
TACION DE AORIOS A FRANCIA

La Dírección General de Comercio y
Política Arancelaria ha dispuesto que los

precios para las ventas de agrios a Fran
cia en la presente temporada sean l'Os
siguientes:

Nœrasiia:
Kilo a granel en consignación
Kilo. envasada en consignación

Mtuuiarina:

Kilo envasada en consignación 25. frs.

20 frs.
25 frs.
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EL COMERCIO MUNDIAL DE LOS AGRIOS

ALEMANIA

Con referencia a los derechos de Aduana
en la importación de limones, y debida
mente informados, advertimos que los dere
chos de aduana en Alemania ascienden a

5 por 100 más 4 por 100 de impuestos" y

han sdo abolidos los derechos propiamente
dichos, esto es. el 5 por 100. pero qu sdœ en

vigor el 4 por 100 de impuestos qus se se

guirán cargando.

iFRICA DEL NORTE

Las lluvias y el calor han beneticiaao
la coloración de las N aoeis de Argelia,
pero aún no están bien de jugo; Se están
embarcaruio clementinas a Francia a·l
ritmo de 400 toneladas diarias y este rit
mo se espiera aumente en breve plazo.

Hasta el -día 4 de nooiembre Argelia
había exportado 4.960 Tm. de clementina
y 3:318 Tm. de naronias a Fræncia, lo que
se compara' con 467 Tm. de naranjas y
clementinas en el mismo período del año
posado.

Marruecos exportó hasta el 4 de no

viembre 537 Tm. de clementinas .( inclu
yendo una toneuuia al extrœniero) y 2

toneladas de naranja, contra un total de
7 Tm. en el mismo período del año an

terior.

Túnez exportó a Francia hasta el 4 de
noviembre 639 Tm., todas de ciementi
nas, contra 31 Tm. en igualI período en

la anterior temporada.
La calidad de los agrios ncniatricanoe

que llegaron al mercado francés resultó
ser por lo general corriente, con mucha
de la fruta dañada por la mosca.

53



ESTADOS UNIDOS

ESCARABAJOS D.EL· PAKISTÁ�·. PARA COMBATIR

LAS PLAGAS DE LOS AGRIOS

. . El Departamento de �gricultura de los
E'E UU; comunica que se están emplean
do escarabajos traídos, de Pakistan en

oxperamentos para dominer ciertas. pla
gas de IOos agrios y vegetalss de F'lorjda ..

El escarabajo. 'Brumus Saiuralís, dijo €'1
Departamento, se alimenta de muchos

insectos pàrásítos
'

de Florida, incluyendo
añds, psilddas, mOS01' blanca, \'SargOljo y

algunos puigones.
.

". Los resultados finales,' según el Depar
tamento, parecen ínctertos, pero los ex

pi.rímentos con el escarabajo de Pakistan
continúan.
-

Hasta ahora se han soltado 19 mana

das de Brumus en' Florida,. Se escogieron
huertos donde no había;' pulverizado para
facilitar a este voraz insecto la mejor
oportunidad pJ,Ira establecerse. Se eligie
ron naranjas Temple y mandarínas siem

pre que fué posible, ya que éstos pro-tu
cen los nuevos brotes más rápídamen+e
y proporcionan mayor cantidad de afids

que otras variedades.
Se seguirán soltando Brumus Saturalis

como experimento durante algún tiempo,
para determinar sus efectos en las l)l3,
gas de insectos, y se llevarán a cabo
programas de pulverización que permi
tan la mejor opurtunidad de supervíveu
ci], de los escarabajos, para qus sigan su

labor. de ataque a los insectos dañinos
:. Si los escarabajos logran estaolecerse
se espera que Se propaguen y creen nue

vas colonias en todas las zonas donde
tenga éxrto la acdímatacíón.

LA,s PRIMERAS COTIZACIÒNES PARA LAS NARAH

J AS Y POMELOS DE FLORIDA

Prevista para en oreve la íníoíacíón de
la exportación de agrios de Florida 11e

aquí las primeras 'cotizaciones recioidas
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en Europa para 11S naranjas y pomelos
de dicha procedencia:

Naranjas+-Clasíñcacíón : 20 Dar 100 de
3245, 30 por 100 de 2818'0, 30 por 100 de
250c y 20 por 100 (1,e 216c; dó.ares, 1,45 .

Pomelos.c-C'lasíficaeíón : 70s, 80s y HGs;
dólares. 1.,25.

Los precios anteriores se entienden ¡JO:
cartón FOB J':wksonvice, deducido ya 01
subsidio de 0,25 dólares por c::¡,rtón paga
do por el Gobierno de los Estalas Unidos

ISRAEL

El Israel Citrus Marketing BnaY'J, tenía
previsto el envío de 250.000 cajas de agrios
con destino a Gran Bretaña para el mer

cedo de Navidad, Serían unas 210.000 ca

jas de næramios y 40.000 de pomelos, que
habrían de ser embarcadas tiesd e el 20

al 30 de noirsmbre. Este deseo se t·ió en

parte afectado por la huelga de los coge
tiore« de truia« en los huertos !]Ue eran

pTopr.iedad ,de los ag:ricultorres afiliados a

la Asociación de Aaricultores que reclama
ban un aumento de [ornæles. Las noticias
de última nora anuncian que lus cooetio
rés han vuelto al trab-ajo después d'e lle

gar
.

lœ' un acuerdo can los açricultores
para verificar los embarques para las, Na

vidades con destino al Reino, Unidr:

CHlP�E

Los tipos de flete para naranjœs, al Reino
Unido son un 25 por 100 más elevados que
el año pasado, y esto, unido al mayor coste

de los materiales de confección, ha influido

en el precio que ofrecen los exportadores a

los cosecheros. El último precio e,s de 70/
por millar en contras.te con °100- !por millar
que se pagó el año pasado. Otros factores
adversos este año son las grandes cosechas

de España e Israel, las disposiciones de im

port3ació.n en Alemania y la conqestién del

puerto de Famagusta, debido al tráfico mi

litar.
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El primer envío para Inglaterra ha sœlldo
a bordo del, «Egyptian Prnce». siendo de
unas 31.000 celes de agrios.

LOS COSECHEROS DE CHIPRE BUSCAN LA
A YUDA PEL GOBIERNO

los cosecheros de agrios de Chipre han
d!e�idido en una reunión pedir al Gobierno

que gæantice los ¡precios para las nœrcnlœs
y suhsïdíe barcos a fin de reducir los ,tipos
.de fLete.

Los cosecheros también han decidido ape
Iœr al Gobierno para, que busque nuevos

mercados petra' los agrios, de 'Chipre y d,ar

facGdades para làs' ex�brtaciones a los países
-del Este de Europa. También tienen la in
tención de enviar una Delegación a Alema
nio: Occ.dentœl parà tratar de obtener' un

levantamiento de la prohibición que pesa
'sobre los agrios de' Chipre. con 'ia sospecha
de que la fruta chipriota' está contcmíncdœ
'pOI' la mosèa del' Mediterráneó, afirmando
.ellos que su

�

írutœ está libre' de es'�a plaqa.
Mientras "tantó 'algunes agricultores han

decidido no vender su fruta a los' exportcr
dores, insíatíendo en que Les sea pagada a

precio supéríor a 10s 70/- por, �illar ,que sè
les ofrece œctuœlmenté.

'

ITALIA

LIMONES DE SICIL�A. ,P�RA R;USIA
El día 28 de' octubre salió con destino

a Rusia el vapor «Remar' con 28.714 ca

jas y 2899 medias cajas le limones. Pos
teriormente, el día 7 de noviembre salió
con ídéntico destino el vapor «Lorenzo
Onorato' con 2,1.313 cajas. de limones. Se

espera ralízar nuevos embarques en el
futuro pa-ra la Unión Soviètica,

REUNróN DE LOS EXPORTADORES SICILIANOS

Los exportadores sicilianos en un mi
tin celebrado, en Mesína han votado para
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que se pida al, Gobierno italiano presio
ne a Austrra, Alemania Occidental, Yu

goeslavía y Noruega para que acepten
fruta síciliana en las mismas condiciones
que en la temporada, anterior.

� La reunión se celebró para examinar
la situación de la: exportación de agrros,
dspués que estos países impusieron' úna
príhíbíción a, las ímportacíones de agrios
y otras rrutas atectadaapor la mosca "del
Mediterráneo.

Se espera que, como' consecuencia de
1 '.lS medidas tomadas ,contI-,a la mosca del
Melíterráneo, 'lá cosecha' de 'la tempora
'¡�.'a, próxima estará. escasamente' tocada

p�r esta plaga.'
' , ,\,

'

"

�
,

'J4MAIe:A.'
1

La cosectux . de" �:cportq,ciórn de ág;;os
este áfto en JCI/l�diçal s€/càlcdCf en 11 05'0.000
caios, -aue se. aeiglqs(/: asi: 5'50.000 caias
de" naranjas, 30{),.QOO de poriu�,íqs, si11: .nue.
so/ , 1,50.00q "cajqs, df!.'. 1!o.T[Ve�q" cJulce con

huesc "y 50.000 cajas, d� . .otrq« ..' ixiriedade«
para ·exportación; ,.' " '

.

Esté touü q�e,';'apgrec�� al final g,e, .una

carrera de producèfiJ'Y?�,comen�ada, en. 1&150,
es eli mds grande cue .se ,i :re:r[istra,., il se

t:

�ip� que es. f1:1, ,pi�IUdio ,a i�:,_. prod1,lcción
aun mayor el afio próximo .de 1 pOO,OOO
cajas de agrios. Se :esp�ra que la produc
ción alcance, la, marca -de ,3.000,000 de ca

jas en el año 1960.,-",

AFRICA DEL SUR

Las exportacione« de agrios de' .Airica
(iel Sur esta tem/pottuio. hasta; el 4 4e 'no

v'iembre han sido "de. 6,,321667 cajas, en

comiioracum con, 6,247,3H� cajas en el

m�smo período en 1954. '

Los embarques están casi terminados y
el total final puede resultar a<lgo inferior
a 'Zas cifras correspor,vi·ientes al año pa
tuuio.
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BELGICA

Precios medíos de agrios obtenidos últi
mamente:

Cajas de naranja de España NaveI, buena
mercancía. entre 260 Y 370 francos. Las pri
meras marcas, algu.nos francos más.

Catas de naranja española Vícíedcr, entre

240 Y 330 francos.
'

Naranja 'española a granel, variedades
Blonda Y NaveI, seÇún clœse Y. calidad, entre

8 Y 9,50 francos el kilo.

Bandejas Y caiitas de Satsuma. según ca

Eibre, entre 10 Y 17 francos' el kilo.

Bandejas Y oa�i'tas de mandarina, entre

10 Y 16 francos kilo, s,egún calibre.

Bandejas Y cajitas de «Mandarina de

Color», entre 11 Y 18 francos kilo.

Bande1Jas Y cajÏiias de Clementinœs. entre

13 Y 19 francos kilo, segÚn calibre.
Cniœs de naranja «Valencia» de Africa del

Sur, mercancía lleqada recientem.ente por

ferrocœril desde un puerto francés, entre

210 Y 260 ·francos. Algunos francos más para

las «Outspeæ»,
Cajas de naI1anja de Méjico. «Tempranas»

Y "Lisas». entre 260 Y 290 francos.
Lmones «Prímoíiore» italianos. 380 frs. la

«box» Y 420 frs. la «large».
Limones de California 180/230 frs. el

cartón, según dalibre.

Sindicato del Olivo

Los Grupos Nacionales de Aceituna de

Almazara y de Almazaras Agrícolas e In
dustrales, celebraron reunión conjunta, el 30
de . noviembre pasado, para' estudiar pro
blemas relacionados con la ordencc.ón de
la campaña de aceites y grasas.

De entre los acuerdos tomados merecen

destacarse, por su especial interés, los si

guientes:
Que el Servicio Sindical de Almacenes

Reguladores pueda recibir, en depósito,
aceites de oliva procedentes de almazaras,
a condición de satisfacer, por concepto de

alquiler, el importe correspondiente.
Que de acuerdo con lo preceptuado en

los apartados a) y b) del art. 6.° de la

circular 6-55 sean susceptibles de pignora
ción los aceites a que se refiere el anterior

acuerdo.
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Que los aceites de importación sean. en

tregados a la Junta Sindical Reguladora
para .su venta al precio máximo establecido,
deducidos 90 céntimos por kilo en concepto
de márgenes comerciales para almacenistas
de destino y detallista, y no subastados
como actualmente ocurre.

Que con cargo al canon del aceite se

primen los abonos, insecticidas y ontícr+p
toqcrrnícos para el olivar, ante e; signo :de
ficiatario de las cosechas.

Cue coincidiendo con la Feria Internacio
nal del èampo, se convoque en Madrid ....n

Congreso Oleícola para estudiar todos :::>3.

problemas relacionados con precios, produc
ción, comercio y consumo del aceite de·

olivo.

Que las almazaras que poseen suficiente

capacidad de almacenamiento, puedan ads
cribir sus bodegas al Servicio.

LAS ALMAZARAS COOPERATIVAS DE

CACERES

El Secretario Asesor de la Sección Eco
nómica, don Pedro Cadahía, acompañado de
don Julio de Barrio, Jefe de Servicio del Ciclo
de Producción, se trasladó a Cáceres, re

cientemente, para -con los comisionados de
la Obra Sindical de Cooperación y . de la

de Colonización- dar cumplimiento a las.
instrucciones didadas por el Ministerio .:ie

Agricultura, para fomentar la creación d_'
Almazaras Cooperativas y Grupos Sindicales
de Colonízción, en aquella provincia, utili
zando los préstamos que por la Dirección.
General de Coordinación, Crédito y Capa
citación Agrícola y por el Servicio Nocional
de Crédito Agrícola, se conceden.

En las conversaciones mantenidas con los
vocales del Grupo Provincial de Almozcr-rs.

y con los de las Hermondodes Sindicales de
Labradores y Ganaderos se les informó de

que etc: firme propósito de los Organismos
interesados, no dañar intereses particulares,
a cuyo fin ha de hacerse un estudio amplio>
para determinar las localidades donde estas

almazaras deberán estableéerse -a la vista

de la producción de aceituna- y, caso de'
haber en 'la localidad elegida algún almaza
rera a quien interese vender la de su pro

piedad, .podró �frecerla y, valorada por tos

técnicos, ser adquirida por los cooperativis
tas antes que proceder a la construcción de
una de nueva planta.
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REUNION DE LA JUNTA DE REFINERIAS
DE ACEITE DE OUVA y DE ORUJO

La Junta Nccionol de Refinerías de Acede
de Oliva y Orujo se reunió durante los días
9 y lO de noviembre pasado.

El Sindicato ha dado traslado a los orga
nismos afectados de los siguientes acuerdos,
tomados durante el curso de las reuniones:

1.0 Que al aceite de orujo refinado se

le apliquen las mismas normas que a los
aceites comestibles de importación, permi
tiendo poder efectuar. las mezclas con cual

quier tipo de aceite de oliva en la propor

ción que cada refinador almacenista estime

conveniente, sin la obligación de hacer cons

tar en factura que se trata de un tipo de

mezcla oliva-orujo.
2.° Que se consideren refinables los acei

tes de orujo hosto 150.

3.° Que el canon sobre el aceite de orujo
refinable grave sólo al destinado a usos de

boca, y que se haga constdr que "o oplico
ción del canon establecido será a razón de

0,50 pesetas sobre la producción de aceite

refinado destinado a usos de boca.

Que el aceite de orujo refinable destinado
a usos industriales quede exento del canon.

4.° Que los aceites de semillas importa
dos a efectos de regulación del mercado de
aceites comestibles lo sean en el estado de
crudo pora su refinación en España.

5.° Que se active la importación de sosa

que tiene en trámite el Sindicato.

6.° Que se interese del Ministerio dé fa
cilidades para Ici implantación de nuevas in

dustrias de producción de sosa, puesto que
la práctica demuestra la insuficiencia de las
fábricas actualmente en funcionamiento e

irregularidades en los suministros.

7.° Con respecto a tierras decolorantes,
se interesa del Sindicato efectúe un reajuste
del consumo y producción para evitar un
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posible desabastecimiento de este producto,
y tener la debida previsión para, si es ne

cesario, plantear alguna importación.
8. ° Que se declare con la Dirección Ge

neral de Aduanas, la aplicación del arancel.
en el sentido de que se cfore como tierras

y no como químico.
9.° Interesar las siguientes fórmulas de

rendimiento:

Por cada 100 kilos de aceite de cliva
exentos de humedad e impurezas, serán los
siguientes:

Rendimientos en aceite refinado:

100 - (2a + 1).

Rendimientos en ácidos grasos de pas
tas: 1a.

Por cada 10 kilos de aceite de orujo
exentos de humedad, impurezas y. oxíócídcs,
las siguientes:

Rendimientos en aceite refinado:

100 - (2,2a + 2).

Rendimièntos en ácidos grasos de pas
tas 2,2a.

10.° Que no �e expidan guías de aceite

refinable más que a las refineries.

LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE

ACEITE DE OiLIVA

La estcdístíco de la' exportación española
durante el pasado mes de octubre arroja las

siguientes cifras: envoscdo en bidones, kilo

gramos 1.768.471,60 y en lalas, 1.286510,53,
lo que hace un total de 3.054.982,13 kgs.

En el mismo mes del año anlerior suma

ron las exportaciones en bidones 1.393.024,50,
y en latas 1.499,599,30, siendo por tanto, el
tolal exportado de 2.892.568,80 kilos.

En los diez primeros meses del año, se

han exportado l1.Ú7.003,77 kgs. de aceite

de oliva envasado en bidones, y 14.810.036,52
kilogramos envasados en lalas, o sea, ki

logramos 26.287.040,29.
Los principales países receptores del acei

te exportado durante el mes de octubre han
sido: en bidones, Eslados Unidos con 887,124
kilogramos, Francia con 317.598, Inglaterra
213.350 y Suiza 120.550; en latas, Brcsíl
con 482.154,10 kilogramos, Cuba 463.133,50.
Méjico 85.424 y Puerto Rico 71.422.20 k:i

logramos.
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HOJALATA PARA ENVASES DE ACEITE

PARA EXPORTACION

Procedente de Francia y para el Grupo de

Exportadores de Aceite de Oliva de este

Sindicato, con destino a la fabricación de
.envoses para aceite de oliva se recibirán
€stos días en el puerto de Sevilla por el

vapor «Ría Cornorifios» 3.303 cajas dobles

de 214 lib�as de peso, y 2.448 cajas sencillas
de 270 libras amparadas por la licencie de

importación E-80.101.

IMPORTACION DE SOSA CAUSTICA

Como resultado de las' ofertas recibidas

para importación de sosa. procedente de

1talia y Francia, se forrnukrron ante el Mi

nisterio de Comercio dos solicitudes para

mercancía a suministrar por Solv,ay y Cía.,
-de París, del siguiente contenido:

Para importar por la Aduana
de Irún ... ... ... .. ... , ... 2.794.200 kg.

Para importar por la Aduana
de Port-Bou ... ... ...

... ...
1.204.000

Totcl
.:' , : ',>.

...

..",.:."
... �.998.�00 ,,�::r.

No habiérrd�se recibido ofertas en firme

para mercancía con cargo a la subcuento

del cleorinq Hispano-Itçrliano, IQ' que se pre
iende _iwporta:r· es .de procedencia frcnceso -,

<:�/ebràc!?n de ia Festividad

de Nuestra Señora del Olivo

El Sindicato. provincial del Olivo,
de Barcelona, ha celebrado. con gran
solemnidad, corno es ya tradicional,
diversos actos en honor a su excelsa

Patrona, Nuestra Señora del Olivo.,
10.s cuales empezaro.n con el tradi
cronal corte de ramas de ol'ivo ,

sitos

en la plaza de la Catedral,
>

po.r
.

gen
tileza del Excmo.. Ayuntamiento. de
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J a ciudad; a este acto. asistieron las

Jerarquías representativas del Sin

dicato, las cuales inmediatamente

se trasladaron en corporación a la

Iglesia Parroquial Basílica de Santa

Ma.ría del Mar y en· la' cual se cele
bró un solemne oficio �eligio.so.,' ac

tuandò de celebrante el Hvdo , P. An

torrio Parés, Phro ,; Asesor Eclesiás.-
tico de Sindicatos, ocupando la Sa

grada' Cátedra el Muy lItre. señor

don Carlos Salierú , Phro ,

Ocuparon la presidencia, en pr i

mer lugar,' don Enrique de la Casa
Jndurain, en representación del Co
bernador Civil de la provincia, t'I
Secretario. provincial de' Sindicaros,
don J osé Luis Ïnsausti Lastagaray,
acompañados del Jefe. y Secretario.
provincial del Sindicato. del Olivo,
don Alejandro. Betrius y don Deme
trio. Vilalta, juntamente COn repre
sentaciones

.
:de 'la

.

Comisaría de Re

cursos y 1 .Delegación Provincial de

Abastecimientos :y .Tra:nsp·ortes, Cá

mara Ofihal de .:Co.tii_erf,ío.;·y Nave

gación y lò� señores Presidentes de

Crupos Económicos y Sociales del

Sindicato, .errtre ellos Ios sefiores

Maciá, Autran , Casas y' Vilap]ana.
,El templo. se hallaba profusamen

te engalanado. y ampliamente 'o.c,u
pado po.r indust�iales y productores
del referido. Sindicato. .

Con poster-ioridad, se celehraron
comidas de hermandad en distintos
restaurantes de la ciudad, en donde
se congregaron nuevamente Íos pro.
ductores que celebraban su fiesta

patronímica., reinando. la mayor ar

monía .
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Sindicato de .Ceceales

Creación de la Asociación Española
de Investigación Cere':ilista,

El. día 6 de dsciembre. en el Salón de
Actos del Fomento del T:.-abo'jo Nacional, de
Bœrce.onœ, se celebró una Asamblea entre

industriales de las diverses especialidades
cap, el fin de agruparse en unq Asociación
Espofiolœ de Investigación Cerealista.

Esta Asociación,' de' carácter puramente
centifico a semejanza de las ya existentes
en diversos países, pretende abarcar cuan:"
tas industrias están' relacionadas con el

trigo, y harina, en. todo .el ámbito nœcionul,
contando para ello con la colaboración téc
nicc: del Laborat'orio de Investigación, C'er-
reœlisjœ , de _ Borcelonc. .'"

La finalidad de esta Asociación. es de

impulsar los. trebcios de 'investigaci.ón cerea-

dose interesantes iniciativas que se tradu
cirán en breve en la creación de becas,
para trabajos de investigación en el campo
cerealista, así como en la publicación de

ínteresœntes ,mOnografías cuya pre¡paración
está ya muy adelantada.

He aquí .los amplias y meditadas con

sideraciones publicadas, por la Comisión
Organizadora encargada de crear �t:I Aso
ciadón Española de Im.�esl,g�dón Cerect
lista:

Las ideas y los 'argumentos que han hecho
sentir inconscientemente desde hace unos

lustros la necesidad de una Asociación de
industriales para el fomento de La ínvestiqœ
clón cerecdistœ, subsisten hoy con una mayor

intensidad y se han afirmado a través de
los años. de la prácÏica y de la experiencia
cotidiana. Toda la industria hœrlno=pcmœde
ra nacional en sus más divers'as modalida
des se ve obligada a rectificar slstemœs y a

renunciar a conceptos considerados como clá-

En los últimos días del mes .de diciembre se. hœn cele:brÇtd,o en Madrid
los reuniones de las Cámaras Sindicales Agrarias. Dado el interés que
tiene para nuestroaIectores est.a Asamblea y ante la ímpcsíbílídœd. por
necesidades de r cierre, de recoqer en este número la mencionada infor
mación, lo, hœremos ampliamente, en nuestro próximo número.

lista' en sus d\ivellsas eElp,ecfalidadtes,. 'así
€omo' divu:iqar. por' todos, los medios que
estén a su alcance. cuantos,' conocímíentos
puedan ser aplicado�' a la índustr.e , hurlnc
panadera: postes para sopa. �all�tas", pas

telería. etc., con el fin, de elevar. el. nivel
técnico '�e todos .Ios industriales, espeficles
hasta el presente huérfanos de orientación
científica. '

En dicha reunión presidida por el in

dustrial don Juan Martínez Gallarda'. el Di
rector de Investíqnclón de la, A¡Sociación.
doctor Anfonio Quin�ana Marí.' expuso la
necesidad imperativa de la investigación
aplicada en el campo cerealista con el fin
de incrementar la calidad de los productos
elaborados y el rendimiento industrial, co

laborando con ello a la labor que vienen

realizando los diversos organismos estata

les en ta4 sentido.

La reun:ión fué muy concurrida. aporlán-
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sícos, ante. las exigencias de�, momento

actual.
La rutina no puede dominar ya las difÍci

les situaciones creadas en muchos industrias

ante la magnitud y la naturaleza de los
problemas plœnteœdcs. El control científico y
lo: orientación ¡para un uso racional de las
moterkrs primas y un mejor aprovechamiento
de los subproductos, se impone ante la com

petencia; y son las menos aquellas fábricas
de harina, pan, galletas o pastas para sopa.

que disponen de laboratorio de investigación
con utillaje y personal técnico especializado.

La cíencisr aplicada es hoy la pauta de
toda industriœ que abrigue en su seno un

mínimo de ansías de lndependenciœ, de pro

greso y de perfección, La tradición no basta

para resolver bas fallas que a diario se pre
sentan y cuyo or-gen, es el veces insospe
chado. Y no obstante, todo nene su inter

pretación científica y su solución técnica.
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TEXTILES REUNIDAS
ALGODONERAS, S. A.

CONCESIONARIAS PRODUCCION

ALGODONERA ZONA 1.a

==== � -----:-

Factorías desmotadoras en:

Eciia, Las Cabezas de

San Juan y Algeciras

Fábrica de aceite

y harina de semilla

de algodón en Ecija

Gravina, 23

SEVILLA
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Todas aquellas empresas pertenecienes a

alguno de los eslabo.nes de esta serie de

industria-s que podríamos abarcar con el ca

lifioativo común de «cerealistas» que preten
dan superar el momento de crisis actual, no

pueden prescindir de los incesantes progre
sos que la ciencia y Iq; técnícœ ponen día
tras días en nuestras. memos,

La idea de la creación en España de una

Asociación Cerealista, es fruto de un estudio
profundo de las necesidades del momento y
de las características de la industria horíno

panadera nacional, que, en pieno período de
renovación, está �alta de la indispensable
ínvestíqœcíén aplicada; capaz de encauzar

los esfuerzos y entusiasmos dispersos, hacia
un fin común de perfeccionamiento

. y eleva
ción de nivel técnico índustrlol, Diariamente
se plantean a la industríœ nuevos problemas:
nuevos trigos son importados, se cosechan
nuevas vœríedœdes y el aprovechamiento ra

cional de las características de todas ellas
es desconocido casi en absoluto por el grupo

indusifrial-panadero, haciendo difícil la fa"
bricación de productos de calidad con ren

dimientos remuneradores.

Los altos organÏiSmos estatales, a los que
está confiado el resurgir cereullstœ del agro

español, están cumpliendo con su deber no

regateando esfuerzos ni sacrificios para el

meiorornieato de las calidades de trigo. Y
aSI han surgido nueves variedades.,· indíge
nas unas e importadas otras, que han ve

nido a aumentar las posibilidades técnicbs
del industrial para el logro de productos de

mejor calidad.

Tœnto el Instituto Nacional de Investiga
ciones Agronómicas, como el Servicio Nacio
nal del Trigo y el Consejo Superior de In

vestigaciones Científicas, han colaborado a

través de sus' diversos deportcrmentos con

el máximo entusiasmo en esta labor paciente
y callada de selección genética' y aclima
tación de variedades que les ha sido: con

fiada. Pero de poco serviría esta labor es

totnl, si el industrial ¡por su parte no' se

procurase los conocimientos técnicos indis
pensables para obtener el máximo rendi
miento de los trigos que se le entregan.

Todos los países más avanzados tienen sus

Asociaciones de Investigación aplicada bajo
dístinlos modalidades', adaptadas a la psico
logía y a la economía que les' son pro�as.
Estas Asociaciones cuidan de patrocinar tra

bajos de interés colectivo: investigaciones
de calidad de los trigos en cuanto à su valor

panificable para proceder a las mezclas. èqui-
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libradas. características plásticas de las
masas. harinas tipificadas para usos espe

ciales. modernización de métodos, industria

les. empleo racional de productos auxiliares
en molinería. en panificación. en pastelería
o pas�a.s para sopa. crpeovechœniento de

subproductos. etc" etc.
La industria de molinería' inglesa destina

anualmente cinco millones de pesetas, para

la Brithis Flour Milling Research Assoèiation
que cuida de la i�vestigación de los pro
blemas que tiene planteada la industria en

el. terreno técnico y científico; la de panifica
ción sostiene con otros cinco millones la Brít
his Baking Ressearch Associaton; el Bread

Réssenrch Institute de Australia patrocinado
por los panaderos de aquel país, cuenta 'co�'
una aporiación anual de dos, millones de

pesetas. Así podríamos dtar muchos más
Centros en Alemania, en Suecia, en Eslados
Unidos y en muchos otros países, que, cuen-

tan con importantes subvenciones de los res

pectivos gobiernos dada la meritoria labor

que llevan a cabo en pos de la economía
nacional.

En iodos estos centros de investigación,
instalados en modernísimos Iœborotoríos, cen
viven docenas de. ínvestíqœdores dedicados

especialmente al esfudío de los cereàles en

todo su ciclo industrial completo: trigo, ha

rina, pan y derivados. Los ¡problemas, de com

petencia comercial. de lucha económica y de
zonas de influencia de mercados, son çles
conocidos en esios centros, cuyos a!�os fines
están muy por encima de las pasiones huma-
nas y de la lucha de mercados.

.

El agrupamiento de' los industriales espa

ñoles con �iras a altos fines estrictamente
científicos se impone en el presente momento

más que nunèa. Muy por encima de posicio
nes geográficas y de nobles antagonismos
económicos, existe el va:or científico de la

MADRID
Oficinas, Exposición y Repuestos:

Don Ramón de la Cruz. 104. Teléfs. 365126·y 268Q9J
Almccén y Toll e r e s:

i.ópez de Hoyos, 196 - Teléfono 331458

CLAAS._"Cosechadoras de 'cereales
de arrastre y automotrices.

FENDT.-Tractores de ruedas Diesel
de 12 y 40 HP.

FAMO.-Tractores de cadenas Diesel
de 52 HP.

KLAUSING.-Aperos de labranza
para tracción mecánica.

SPIEIlSER.":_èortaflorlrlajes enstladores
para' funcionamiento a motor.

WELG-ER.-Prensas empacadoras de
forrajes, paja y heno.

HARDER.-Rastí:illos de triple apli-
cación.

"

WILHELMA.-Instalaciones portátües
para el transporte neumático de
granos,

AMOS.-Desgranadoras .de maíz. _
.

. BUSATIS,-Piezas .. de recambio pa·ra
maquinaria agrícola. ,

MAQUINARIA para motocultivo y, la
mecanización agrícola.

S I E ::1 B R A

Alg'odonera del Ebro, S. A.
ZARAGOZA

Concesionaria de la 8.0 Zona Algodonera

Zaragoza, Huesca, Teruel, Navarra y Logroño

Domicilio so c ícl.

Marina Moreno, 10

Teléfono 29345 (dos líneas)

•

Factoría desmotadora:

Av. de San Juan de la Peña, 155-161

Teléfono 30345

61



investiqœción aplicada del que se deriva el

progreso colectivo, ya que sin progreso téc
nico no se concibe el progreso económico.

La economía de nuestra industria cerea

lista, no permite situarnos impròvisadamente
entre los países antedichos. No podemos per

mitirnos el lujo de sostener simultáneamente
Asociaciones de Investigación dedicadas unas

espedalmente al e'studio de los cereales y
hurênœs y otras al estudio del pan, pas'tas
pc;ra sopa o galletas, como existen en Ingla
terra, Alemania o Austr�ia. Una sola 'Aso'"
ciación,

.

en la que prevén distintas secciones,
es más que suficiente para reaÍizar este' pri
mer intento de agrupar a los industriales de

buena voluntad, capaces de saber despo
jarse de este individualismo exagerado que

nos caracteriza y de vislumbrar una ¡posibi
Iídœd económica, colectiva como consecuen

cia de un esfuerzo mínimo en pro de la int"
vestigación cerealista en su aplicación in

dustrial. los, resultados prácticos de la
cual no se harían esperar.

Lo: investigación individual es hoy pro
hibitiva por su elevado coste. La investit
gaclon colectiva, ha demostrado ser la

única capaz de compensar éconómicamente
Oi quienes la sostenqœn, al propio tiempo
que eleva y dignifica la clase industrial.

En e:l Laborato/fio, de InV'·es.t�gaaión Ce,..

real,ista de Borcælonœ, coo.rd!i.nado COIIl el

Consejo Superior d¡e Investigaciones Cien
tíficas y colaborador del Instituto Nacional

de Investigaciones Agronómicas, se ha pro
curado durante estos últimos años encau

ZOl' la investigación hácia aquellos proble
mas técnicos que han afectado de manera

directe los intereses èconómicos de la in
dustrsœ hœríno-ponœderœ, Este esfuerzo

conjunto de los técnicos que colaboran con

el Director de dicho Laboratorio, se ha

ofrecido a toda la' Industrie nœcíonol; sin

distinción de grupos gremiales, de zonœs

de influencia ni de potencial económico, El

resultado de cuantos trabajos se han reali

zado hzrn sido inmediatamente publicados
o están en vías de publicación en diversas

revi/�tas dent'Íficq, ncrcíonœles y e:xltranjet
ras. y, pœrœ mayor tacLiidad, se han edi
tado unas separatas de los mismos, que

constituyen la colección de Notas de Estu

dio que dicho Laboratorio ha puesto a la
venta a precios extremadamente módicos
con el solo afán de facilitar la ílustrœcíén
de los elementos índuslrícdes.
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Sus modernas ínstœlccíones. su biblioteca

especializada y muy especialmente; su va

liosa colección de millares de fichas, biblio

gr6:ficas clasificadas, sobre los más díver
sos temas de interés quimtco-cereœüstœ.
son el resumen de un esduerzo de' ocho
años pa.ra dotar a la industria nacional de

un centro de invesHgaçi6n dispuest� a' es

tudíoa cwœntos p�iob'lemas cient;ÍnicOt1 tiene
planteados y a colaborar con los altos or-

ganismos del Estado.
'

El ¡programa de investigación previsto por

l'd Dirección del Laboratorio de· Investiga
ción Cerealis�a, podria ser œmpl'zrdo con

lc: ayuda global de esta Asociación de

:investigación, en la qué por su estru'ctura

cíén especial.' tienen cabida todos cucm'os

vibran alrededor de las industrias cerealis
tas en sus más diversas modalidades, desd�
ej. más modesto: molinero, al más potentado
industriœl, sea éste fabricante de harinas, pa

nadero, fabricante de ¡pastas para sopa de

galletas o de maquinaria para los mismos.

No se trata pues de nada nuevo ni ilrnr

provisado. Pretendemos que l'a labor de la
Asociación venga a ser el complemento
indispensable a lo: labor del Servicio Na

cional del "l'rigo, deJ Instituto Nacional de

investigaciones Agronómli6a� y de otros or

ganismos ¡provinciales patrotinados. por las

respectívas corporcclones. d�dicados a es

tudios genéticos de c�reales, así como el
e�emento capaz de proporcionar a los in

dusfu:�al(ès IOB argumentos ñndispensables
parCl cOfaborar en el resurgimiento del

agro eS!pañol.

Aquellos organismos, hacen cuanto está
a su alcance para facilitar . la materia

prima, el trigo, al índuslríœl, Pero es a

éste a quien incumbe el estudio del mismo

en miras a sus oplícccíones. pr'ácticas, a

las proporciones en que cada variedad
debe entrar en ¡as mezclas a molturcr y al
conocimiento de las a¡plic'aciones de cada

• tipo con el fin de obtener harinas especia
les. ¡Cuántos Irœcœsos, cuántas reclama

ciones se ahorrarla la industria con sólo
conocer las .cœrœcterístícœs químicas y fa

rinográficas de los trigos. para proceder a

Soll mezcfa con el fin de obtener harinas
equilibradas compensando defectos y cua

lidades!" No debemos o\Lvidar que ulla

misma variedad de trigo, conservando las
mismas apariencias orqanolépticas, posee
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unas caracterísHcas plásticas completamen
te distntas según las condiciones climáticas
y edofoléqccs de la zona de que procede.

De no trabajar el industrial Harinero o

panadero, fabricante de' galletas, de' pastas
para sopa o pœsteleríœ, con base éientítiça
cual. se procede, en el' extranjero, todos, los
esfuerzos de los orqœnísmos estatales I que
darán disipados en, ;'m cUnbiente de' íncom-

prensíén ,y confusíonísmo,
.

Esta Asociación
. de Investigación, pre

tende proporcíorær a los industriales espa
ñoles los elementos necesarios para el

mejor desarrolló del ciclo de tmnsformocíén
trigo-harina-péxn, y 'derivados.

, En la realiiación� de estœ idea, meditada
y madurada dur�nte varios años, hemos ci
frado la esperanza de ofrecer a la indus
tria nacional lo poco hasta hoy cons equido
y' las posiblidades ele lo mucho' que con,
�.U ayuda se puede realIzar,,' entre' lo Que

cabe destacar ¡por su troscendenctc próc-
tica inmediata:

a) Clasificación de las variedades de

trigo por sus características de íuer-

za y valor panificable, por coseches,

y procedencias.

b) Estudio sobre el œprovechcmíento Y'
mejora de los trigos' atacados por el.
Aelia (garapatilIo).

c} Estudio experimenta'] sobte el empleo
racional de aquellos productos' me

jorantes y hkmquetmtes cutoñacdos

por. 'la legislación vigente.'

;¡

Resumido
I

en breves, palabras, esto es

cuanto puede ofrecer a .lœ industria cerea.

lï'sio; nacional la A.E.M.P.I.C., Aso;;iaGión
Espcficlœ 'de Investíqœcién Cereœlistœ. la
tarea que. nos hemos impuesto es compleja;
y nada fácil. .Sl 'cuentos hemos, coleborcdo

'en, .este .íntento para dar vida a està Aso
círrción sih�ando a nuestro país al nivel del
'êxt�anjero 'hemos ccertœdo' . en"

.
la interpre-

.

tación de un sentir nacional" 10 dirán las
adhesiones que se reciben. ya que de la

c:yuda de todos depende el éxito de Iú

labo.r iniciada y de la, mucho más amplià
que '��nÜam'ós realizar.
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DEBEMOS prevènirnós contra Ias reœc

cienes que el frío provoca en las dís
,

tintas personas. según su constitución,
'pues a ella va ligadia una fórmula endo

crinœ. que condiciona las respuestas a esas

.reœccíones, existiendo personas' desde su na·'

'cimiento qúe tolerem muy mal el írío, es

.dscír. frioleras, como se dice castizamente; Y

otras calurosas. o sea. que no sie;ten' el frío,
Suelen ser las primereis hipo-tiroidejrs :

e hi·

:pe·rtiroideas las segundas. Es decir. que la

glándula endocrina' b:"'roides segreg>;r', a la

.sœnqre en menor o mayor cœntidœd de hormo·

.nœs. de las/ que ordinariamente se necesiten
pare: la requlœcíén de nuestro metabo:t,smo.
'Lo expresado no 'es rigurosamente exacto en

'sentido científico, ya que nuestro metœbolismo
mo es¡Íá condicionado sélo a la función' de
-está glándula. 'sino que' del coucierto armó·
.nícc de la secreción de todas y fundamen

lalmente de -lœ ordenación que la hopófisis
nace 'a este_fin del conjunto de las secr-e;

dones y particularmente del propio ti

'l'oletes. 'depende la armónica respuesta y, el
-œccndácíoncmlento del organismo al frío como

perturbación general. y en cierta mcmerœ

'CondicZonan los ,reflejos vqsculares que se

-oponen a la acciqn l�sivo de IQ: (isquemia
-1ocql) disminución de lá circu�aciÓn provó.ca"

do: por el. frío sobre las partes de�cubierlas,
'Orejas, nariz. manos. etc.

Es frecuente en la infanclo y en la puber
tad, o sea.' eó el desar:rollo. que se produz
'Cœ scdxiñones. también llamados más' téc·
nicamenie

.

«eríteniœ pernio». Estos fenómè
�os. caf.aci�rizados por piCor, a veces dolor.

líormiqueO. ,congestión e infl�ación de' las

m�os o de los pies. 'de las orejas. ete., son

provocados por dificUltades de la circuler
�ón capilar (capilares son los vasos más
pequeños del organismo humano), y para

'que quede más claro. los vasos son las
'V'en�" las arterias. et'c. Los sabañones pue
-den llegai a ulcerarse y persísñr desde el
'Otoño a la primavera. si no' son tratados
d�bidamenie. De aquí el dicho popular: "Esto
'Se cura con los polvos de mayo.»

Los sabañones pueden. estar determínœdos
po� diversas causas. unas alimenticias. otras

endocrinas. 'otras hiqiénicÒ:S.· otras infecciÓ·
·sas. por lo que el médico y sólo el médico
-asió: capacitado para órient,ar un' .tro;tamien
miento atendiendo ,� la etiología o causa

·verdadera. Un� veces son manifestaciones
-de un proceso tuberculoso. que con un curso
muy crónico. solapadamente. está minando
nuestro organismo. Otras favorecen su apa-

LOS EFECTOS

D E L F R IO,

rición una alimenliaciÓn escœsœ en grasa: es

decíz: sm queso, mantequilla. tocino. etc.

Otrœs veces los determ'inan alteraciones
tiro·ováricas, 'etc. 'Òtra es simplemente no
saber lo: conveniencia de que cuando la

temperatura desciende por debajo de los

diez grados. las memos deben protegerse con

g�antes de' lana, así como los pies con ro¡
cetines de la misma mate�ia y proteger ore

ja� y narices cen buíœndœ o pas�-montañCÍS:
aquellas personas predispúestas, cuando por
razón de -su oí.cio estén a la .íntemperíe,
deben tener además una buena alimentación
co hose de ens�lada:s con limón acidificadas
j' materias grasas, mantequilla. queso. etc.

NO DEJARSE LAS MANOS HUMEDAS DES-'
PUES DE LA V ARSE, esta falta de cuidado
predispone a padecer de sabañones.

Los oœnpesínos pueden utilizar guantes
de cuero por la palma de la mano y lana

por el dorso. Pueden confeccionarse cdsertr
mente, coriando dos plantillas una de cada
mano. de la úguiente forma: Se coloca' sobre
une¡ piel de cordero curtida la mano de la
que se va a sacar la plœnñllœ, se apoya por
le: palma con los dedos ligeramente' entre
abiertos y -con U.A lápiz rozando los bordes de

los dedos se' díbúiœ el contorno d'e la mano.

Así queda coiúeecionada la plantilla de
cuero. V basta c�rtar otra de lana, o ccníec
cioncrlœ de ¡punto de ·lan'a. según las posi
bilidades de cœdœ uno. y cosiendo la lana
a� cuero el quante queda confeccionodo.

EJ. tratamiento de los' s$añones ha varier
do con el conoclmiento de lœs curas produc
toras y con el �án:ce 'd'e la medicina. De
tal forma, que. 10 qu� cintes se hacía con.

gl!ic:!rina yodado al uno por ciento y con
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. ccccion .de ternine, sin que haya perdido su

eíícœcicz. hoy se obtienen mejores, resultados
CaD. el tratamiento de vitaminas y con la.
íluoresceinœ y la heparina. pero siempre'
seró: el médico el que elija el tratamiento

cdecrscdo en cada _caso. ya que aquí nos

vamos' a lirrritœr a dar consejos para evitar

ias, tanto los sabañones, como las grietas.
Los que tenqœn tendencia a padecer de

ellos deben sr examinados por el médico al
iniciarse los primeros fríos intensos, La ali
mentación durante la temporada inverncd
debo ser más grasa. consumiendo (más
crzúca:.'. y legumbres que en verano) queso,
mcmiequillœ. leche. aceite. así como un dès

Ciyuno fuerte. Las manos deben ser protegi
das con guantes. Las mujeres con esta ten

denda deben usar dos pares de medias,
cuœndo el. frío sea muy intenso. llevando cal
audes ccrli sntes que protejan olen los pi'�s;
pero lo. suficíentemente holgados para 'que
no Interrumpen la circulœcién. Evitar acercar

los memos y los pies a braseros: rœdiudores
de. caI'eiacc.'lón. estufas. etc. Si son los pies
JOl':: qUE) permcmecen fríos. conviene ónles
de acostarse darse un baño de pies caliente.

'1' si es posíble en 'la bañera. andando sobre

il:
.

mismo en esñœs condiciones. As.mismo.

f�:cci��arlos por las mañanas. con un quœnte
d" crim y. una loción alcohólic� o de agua
de" : co��ni'o;. Proteq èrse con calcetines o 'es,':'
carpines de 10,'.1.0. Si las manos son las 'lúe
so enrojecen: mejor dicho ..

sa congestionan
hoste temàr. un _tono azulado, rojo œaulœdo,
v.sitcr al médico, y rnienrœs tanto frie cio

·nar.:::,€) ias memos de arriba hacia abajo corno
s�. se, coiócaran guantes y meterlas' cilte�na":
t.vœmeníe en agua caliente y fría.' Incluso,
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carné aconseja uM'arisol»,' mtroducirlœs en

une: solución salina, .cœliente, Es decir, en.

agúa salada muy concentrada y cœllente;

'l'anta' porœ scbuñoríee corno grietas el líní
mento OIea-Calcaria, las pomadas œnticorr

gestivias y las realizadas a base de aceite

de hígado de bacalao. Los tratamientos er

dosis suficientes de :vHamina A y D raíoraç
das por la Vitamna ·E. a dosis adecuadas fa
vorecen, junto con la fluoresceína y la hepa
rina ya citadas, ler normalidad de la círcu

lcición y con ello la de sœpœriclón de saba
ñones y grietas'� FIara las grietas los, toques
con solución de tnríino, seguidos de masa
jes con linimentos oleo-cœlcorio. incluso COR.

baños de sàlvado o salinos, los, cuales' tam

bién son muy úHle�.
'i'œrnbièn es necesario que no olviden los

enfermos 'cardiacos, los raumœtícos. los brenc

quitíccs crónicos, la visita a su 'médico para
evitar recrudecimientos' de' sus 'procesos; que'

se' inician tràs hnbèr cogido una gripe o un.

catcrrro banal, que' desencadena el meccmis"

mo que pone de' nuevo 'en actividad los

procesos crónicos +Icttentes.
Alimen�arse bien y reíorzœrse con las vi

tdmlnas que ya' hemos indicado. Utilizi;ir lcr
Ion: ¡ 'en guantes y cœlcetines .. Facilitar la
circulœcíón de rncnes y pies' en- là forma di-'
che. así como la revíslén anual 'por el mé�
dico: esto evitará mólesti�s' cuando' no pœ

decimienfos
.

graves què pueden' evitarse con

105 tuidados técnicos oportunos.
E� èst� tiempc.vpropénso a la medítccíén.

en que se' entrelaza con la' ·terminación del
año' viejo- ·el ncrcímíento - del nuevo, a todos

una: salud espirituàl 'y corporal, ·os des eo.:

DR. RÒORlG1JEZ Plí\'ERO ..

Injertos y Bcrbcdos. - Parras de u_vos.
de mesa. - Semillas de todas ciases, ..

ARBOLES FRUT ALES, FORESTAlES
y DE AbORNO', - Plantas d.e huerta

'y [crdín.
.
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De' las 'dos veces
I

que don V·icente

se quedó de· a pie
Por

LUIS FERNANDEZ SALCEDO

El matrimonio que euidaba a tu bís
abuelo en su casa de. «'EI Moral» estaba
alarmado, y con razón.' Eran 13S diez de
18, noche-i-ds un día de San Isidro, por
más señas-, y don Vicente no había
vuelto .a.Ún de· Colmenar, adonde había

ido a comer con sus hijos.
--:-_4a lumb-re Se' ap:lga... La cena se .

está quedando fría ...

�BUeno, mujer. ESO' no tIel1e ni pizca
de. importancia

.

,.--- i Qlaro que. no, pero cada U:1l0 habla
de lo· que entíendel LJ lJECI' €8 lo que le
haya podido ocurrír ul amo.v. i Mira que
SI le ha cogido En el camino, :¡_.3, tor
menta l ...

,-Yo más bien .creo que habrá suspen
dido . 801 viaj e .a; ver la. tarde cómo se

ponía.
- i Q'Uiá! Tú dices eso por decir. Don

Vicente' no tiembla por nada. Y, en todo
caso hubiera mandado a.lgún aviso.

En estas o parecídas razones estaban
cuando sonó un 'aldabonazo atroz, que
les Henó de sobresalto. No repitieron la
llamada. ante '�a cual había retemblado
el edificio.

-Pues él no es, porque no se han sen

tido las pisadas del cabaUo.·
� i Dios nos asista!'.
Cuando salieron a, abrir. vieron que

era el, p_:l'opio señor quíen llamaba. Estaba
sorocadísímo desencajado .. Su mano .no

soltaba el àll:::mador. Tenía desecho el
lazo de la corbata y .a ropa llen� de
barrio. Can una voz ronca y extraña, dijo:

�i i En la minal!
. Y no habló' más. Le dió un vahído y,

casí, sin conocimiento, 181 metieron en la
cama:'. mmecnatements vino �l· médico, y
al preguntarls el arna ·de Ilaves .. ,

S l. E-� M' B R A

-Tiene un calenturón terrrble-c-dijo-c;
pero como no contesta a mis 'preguntas,
no sé aún a qué pueda obedecer ... ¿ Qilé
os ha dicho a vosotros al Ilegar?

.

-So�¡)mente dijo:' «En la miria».
__¡PUes' hay que Í'r allá, para salir de

dudas.
.

-Ese sitio queda bastante lejos, en .«Ea
Chaparral». Y" además, 'la noche está
Gamo boca de lobo.

'

=-No importa. Busca compañía, Pedro,
y Ilévate un farol. Yo esperaré levantado
tu vuelta, Toca 'con los nudillos en la
ventana del 'comedor de ml casa y .te
abriré la puerta.

Como :tnbía diluvia-do aquella tarde
durante tres horas, los caminos estaban
mUly- blandos. Fácil le fué a don Pedro.
como nosotros le llamábamos" y el vaque
ro que le acompañaba,' ir siguiendo ja
huella del amo que jamás iba en dere-:
cnura, sino marcando Ios traspdés que
pudíem haber dado un beodo. Ya habían
pasado de Io ql1e dicen alIi la mina, que \

es una excavación sin gran importancia.
corno '3.lbandon1da a las primeras de cam

bio, cuando' vieron al caballo muerto, con

la montura y el bocado en Su sitio y ne

greando como el carbón. '

- i Le ha caído lUIDa chíspa !

-¿ Cómo habrá podido salir con vida
don Vieente?

:-porque éS fuerte como iUn roble .

"--·No, hombre, Íl0-. Porque Dios lo 1:.";_
querido ,3,sí... i Es un caso milágroso !

A Ja, luz. del farol-examínaron el' terre
no.. ,El. caballo había caído, del lado de';';
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recho 'COmo «herido del rayo», y el jinete
no se pudo zafar de 'la montura, quedan
do medio aprisionado por el Peso del
animal.

Cuamdo volvieron al pueblo, ya muy
pasada la medianoche le dieron expli
caciones al médico de lo que habían
visto, se llegó a la conclusión de que don

Vicente había caído al suelo sin sentido,
con 1.;1, grandísima suerte de que su cabe
za, fuese a dar a una especie de cuneta o

chorranco, por donde €BtuvO pasando
agua durante varías horas, como lo pro
baba el gran depósito de arena que f'e

había formado en el sombrero, hasta en

rasar el ala con la copa" Indudablerrrente,
el duradero correr del agua y la tempe
ratura fresca .del anochecer, después de
pasada la nube le aliviaron la conges
tión, y con el conocimiento medio reco

brado, sin encontrar a nadie en el cami

no, por ser dí.a de fiesta y porque la tor
menta había empujado a todos a sus ca

sas, se puso en marcha y tuvo fuerzas
soLamente para llegar a la puerta de .a

suya y dar aquel tremendo aldabonazo
como si pidiera inmediato auxilio.

'

La enfermedad le duró. seis meses, con
calentura casi constante, y durante mu

cho tiempo 'estuvo sin hablar. Ouando :5f.'
puso bien del todo, sus h'ijos dispusieron
en, Colmenar una gran función de iglesia
en honor de San Isidro para darle gra
cias por haberle sacado con bien. Parece

qUe le estoy viendo entrar, muy vestido
de negro, por la Puerta, del Sol, y sen

tærss en el arca que hay junto al altar
dt; lla Virgen del Amor Hermoso. Doña
Manuela y don Vicente no cesaban de
recordar, durante el tiempo en que su

padre estuvo grave, las muchas veces que
le dijeron aque¡ día que no se pusiese en

camino, en vista de la tormenta. que ya, se

hacía, visible, cabalmente por el lado de

<Œl Moral»,

Recuerdo perfectamente haberlo oído

después decir a los vaqueros, cuando l�
regañaoa o les mandaba algo que él creía

que no era de su gusto:
-y no digáis que ojalá me parta. un

rayo, porque ya. veis _ que conmigo eso no

cuenta.

Aunque io decía por broma era UJI1 se

ñor tan serio que no acertábamos ni a
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sonreír cuando le escuchábàrnos este
chístecito.

Là .segunda vez que don Vicente pasó a

ser de infantería, fué por una causa muy
diferente de la' primer i. Una causa con

dos pitones,
.

La cosa ociurríó de la siguiente manera:

EStaba apartada en «El Soto» una co

rrída para Alicante. O porque barrunta
sen el próximo fin, o porque les picara
la mosca de las viñas, el caso es que los
seis animalitos Ilevabm unes días muy
alborotados, habiéndose repartido equáta
ti vamente una buena ensalada de vare

tazos, puntazos y alguna qUe otri corna
da. Tu bísaouelo, que aquel día <camina
ba escotero, estaba enterándose bien si

pasaría o no a ser contrarrotura un' bul
to que uno de los andmales tenía en la

tripa, Como el bicho estaba pegado, no

fie dejaba arrímer mucho
I

y había que
ir buscándo.e lr:ts vueltas. Por tal causa,
descuidó un poco la mirada a los demás,
a loo ei'ue !IlO ibabía que perder 'de vista,
pues aquellos toros eran muy

_ «percos».
CUando "menos 10 esperaba, se le arrancó
tan de lleno y tan de Improvisto un «ga

la�'3.ta» àhamado «Arbolario»" que le cogió
el cabaílo, levantándole como una pluma
y dando con el jinete en tierra, El sitio
era despejado: sin tapias, zanjas ni ár
boles en qUe poder guarecerse: Sol'amente
existía un zarzón descomunal, Había que
entrar en él rápidamente, mientras el

toro se cebaba, furioso, con el pobre jaco.
Se metió" pues, sin un instante de vaci
lación, bapándoss los ojos con las manos

para evitar los pinchazos en ba parte
más sensío:e. Como desde dentro de ja.
zarza podía ver, sin ser visto, tuvo que

esperar a que se retirasen los toros para
salir, a contínuacïón. del escondrí]o, 'con

,

todo el traje destrozado y areno de araña
zos; hecho ,Ulll San 'L,áZ'aro, como suele
decirse,

Don VilC en te , que era muy serio, y poco
eomuníoativo. estoy seguro de que no ha

ría -luego grandes comentarios de cuáles
eran sus pensamientos al salir de la ma

leza; pero yo, que :e conocía bien. estoy
seguro de que, aun lamentándolo, lo que
menos, le preocuparía 'era la pérdida del'
caballo, En cambio tendría' en su interior
toda la satisfacción que debe sentir un

resucítalo, y se' mostraría satisfecho de

S·¡ E M B.R A



poseer toros tall ,peligrosos de manejo:
como el «Arbo ':.a,Yio» de marras, ,,; pues'
siempre decía, hablando del ganado, que
no le .gustaoa «la gente de paz». ,

A las mientes se me'viene un sucedido
.antdguo. Don PaC<> Aleas, sacando una
corrida de un prado cercano a la ermita
de \LOs Remedios, le decía al mayoral
-Pepe «Fusi,l}>-" que -enteramenta pare
cía que trataoa de solívlantar al ganado,
]0 cual no se €XJPlicaba. a qué venía. Pero,.
cuando iban por la calleja. salió de de

trás de la tapia otro «Fusil» (que era, en-

tonces, mayoral de tu oísabuelo), y dijo:'
«Con esos corderitos cuaíquíera es va

quero».

Don Paco se echó a reír y le dijo a su
criado: IÍ ¿ Sabí.'ls que acechaba tu her
mano?» Y Pepe contestó: « j Le vi desde
llejos y por eso quería yo. que los toros
se incomodasen, pUI€S tanto él como don

Vicente, presumen mucho de que sus bi

chos son de pronóstico, y' de que para

andar entre ellos hay qUe ser más va

lienta que 'el oid.!»
"

'�
,
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NOTA -Envíe �i presente anuncio con su direc
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sonte folleto «Sobre la,vida"¡ costumbres de las
ratas y 'raron es»,
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REUNION ,DE, '.

LA JpN'l'A REO;rORA

DE LA U. N. DE OOOPERATIVAS DEL

.OAIMPO

'En el salón de actos de la Obra Sindi
cal Cooperacíón se reunió la Junta Rec
tora de la Unión Nacíonal de Cooperutl
vas del Campo. Presidió dích 1 u eunión
el jefe nacional ,de la citada Obra Sindi
cal Cooperación, señor Giménez Torres,
acompañado por e1 jefe ae aa Unión,
señor Muñoz Grandes (don Fernandoj ;
el secretario de la misma, señor Martanez
de TOI�-res, y los' vocales representativos
de las Uniones de Va.encia. Lérída, Ma

drid: Segovia, La Coruña, Zaragoza.
Santande�·. So)am::t,nca, Castellón, Tarra

gona Córdoba y Jerez,

'En prim-er término, en la reunión fe

efectuó la presentación de los nuevos

mimbres de la Junta Rectora y -Coñsejo
de Vigilancia, señores don Joaquín Pitar
te y Helio, jefe de la Territorial de Za

ragoza.; don Pedro Rivera Agüero, de la

de SnntandEH', -y don Domingo Salís .Rutz,
de la de Jaén.

Seguid1.IDente se pasó a informar sobre
la IV Asamblea de la Confederación Ge
neral de Crédito Agrícola, y a contínua
cíón se· solicitó, aprobándose pm unaní-

mídad, la concesión de la medalla de 0.1'0

de la Cooperación para el excelentísimo
y reverendísimo señor don Luis Almar

cha, obispo de León y 'asesor eclesiástico.
nacional de Sindicatos, prestigiosa figura
d-\:! .a 'Iglesia y de la Organización, cuyc
vi-da se. halla entl'egada con tant-o celo
y entusiasmo al 'apostolado 'rehgios.o en-

tre nuestros trabajadores.
-,

A continuación, la .Junta Rectora in

formó arnp.íarnente sobre la visità reali
zada ,9" Jas Uniones Territoriales de Za

.ragoza. Lérida, Gerona, Oastellún, Valen··

-ciá, A�to.cete y Teruel. Se expusieron des
pués las gestiones realizadas como con

secuencia, de los acuerdos tomados en la

"última Asamblea, 'General y en la Asam:
blea de la C. lE. A. especificándose las
rel acionss 'actuoJes habidas entre 'la

.

Unión Nacional y el. extranjero. y final-

mente se trató de la constitución de la

Cooperativa Provincial de Ciudad' Real.

o
SE DESEA LA VUELTA Dm LOS NOGA

IÆS MATRIMONIALES

El pueblecito soriano de San Felices
que cuenta con unos doscientos habitan

tes', es conocido en üa comarca por ,el

pueblo de Las NOg rles, por el abundante
número de estos árbo'es que crecer). en

Su término municipal. En dicho puebl-o
existía 1.3" costumbre, desde tiempo inmemo
rial de que cada-nuevo matrimonio que 'Ee

celebraba en la íglesía parroquial con
traía loa oblígacíón de plantar un nogal,
al que prodigaban celosos cuidados has

ta que adquiría adecuado desarrollo. ,L'os

nogales matrlmoníaêes pasaban ·1.1 ser pro
piedad del Município, que, con el fruto
de los mismos, adjudicados en pública 'su

basta, obtenía un). gran ayuda para sol
ventar :!»s cargas municipales. 'La, mayor
parte de los árboles que p.antaban los
jóvenes matrimonios crecían en Ios alre
dedores del pueblo, que con este motivo
ornamental presentao a un bello aspecto.
Lli. oríginal y práctica

-

costumbre cayó
en desuso, y los nativos anhelan S€I3,. pues
ta, en vigencia nuevamente, t'anto para
acrecentar, la rtquez i municipal como

para que Jos nuevos matrimonios tengan
un motivo sentimental que Ies una, más
;� la aldea donde nacieron y en 'cuya pa
rroquia contrajeron matrimonio .

SIEMBRA
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'SUBVENCION PARA, I.NCREMENTAR

RIQUEZA AVItOLA
LA

mo.ivo obtiene, .s.n que los hombres. �nter
vengan nunca en los .benefícíos ni. tampoco
en los qœstos que las aves originen,. a ,.16s
que tcrnbíén han de hacer frente las mujeres.

LCI Dirección General de Coordinación,
'Crédito y 'C�acitaci6n Agrícola, des sosœ de

que la riqueza avícola de Lugo S3 cultive 'CAMPAÑA DE LOS PRODUCTOS COMPLE
e incremente al máximo, "hœ decidido sub-
venèionar a la cátedra de Divulqœción

'

Pe
'cuada de policia «Boí Codina», qu s tiene

su sede en Lugo, para que pueda celebror
una Semana' Avícola popular en' cada uno

de los Ayuntamientos de Mondoñ sdo. Loren
zano, Ferreírœ del Valle de Oro, Ribœdeo,
Barreiros y Puente 'Nuevo, enclavados todos
ellos en ta zona norte de la provincíœ. La

Delegación Prov'in:cial de Síndícœtos, que in

fluyó para que esta cátedra de divulgadón
fuero:' subvencionada, ha cursado las órdenes
precisas a sus Hermandades Cooperativas
de� C-ampo ¡para que aporlen el mayor nú
mere de alumnos, pues estos cursillos se

<consideran de 'capital importancia para el
mejoramiento de la avicultura en las zonas

.af�ctadas por las �nseñanzas que
. van a

prcporcionorse a: los' �campesinos..
.

La avicultura I:ep.x:es�nta en '-la eceriomiœ
provincial uno, de sus má.s importantes. ·in

'greso�. Su explotación es, hasta ahora, más
bien . rudimentaria" hasta' el punto de n'o 'ser
muy corrientes los gállinel;<?s. modernos. Las

gallinas ¡ponedoras se alimentan de lo que
hallan en el cœmpo.v.donde perrnœnécen du
rcnie 'casi todo el día: . y sólo a la hora' de

l'ecógerse los campesinos as;o'l;',tumbran··· a

'prepararles -unœ sobrealimentación a base,
'ia mœyoriœ de 19s. veces, de berzas cocidas

y cósccros y desperdícíos dè cereales ..

La producción en todo la r;gión, según
los últimos datos, es de unos quince millo
nes. de docenos. de las cuales corresponden
a la provinciœ de Lugo alrededor de do-

t cenera 3.500.000. El censo de aves de corral
en todo: la región gallega es de tres millo
n el;': de aves, casi igual al número de habi
tantes, lo que hace que corresponda un ave

por habitante y; año. De estos tres millones

pertenecen a 'Lugo poco més de una cuarta

¡parte.

Esta industriœ, explotada con gallineros
-rudímentorios, está al 'cuidado ;de la mujer
-del campo, que, tradicionalmente, es la ad-
-ministrerdorœ de las ganaI)cias .que por este

S LE M B R A -
\

MENTARIOS DE LA. ACEITUNA EN PUENTE

GENIL

Ha comenzado, a lb VEZ que 'la de· acei

tuna, Ia campaña de los productos comple
mentarios de este fruto, cuyas industrias
exis.en en numerosa cantidad en PUEnte

Geni}. lográndose con ellas el aprovecha
miento de todo el residuo de lçx misma.

Hace más. de un siglo fué instalada la
primera fábrica de aceite de orujo en esta

cudad, y actualmente sé obtiene del 29 al
'35' por 100 de rendimiento.' Funcionan varias
fábricas, cuya misión principal es la �x
trocción de la: masa ya triturada y secedo

G. -:s.,e,�.rSA T

HIJOS
-�� FUNDADA EN 1878 --�

EXPORTAQORES'"
ACEITE DE OLIVA

Dirección, Telegráfica « SENSAT»

Apartado de Correos núm. 428

Oficinas: Paseo Carlos I, n." 130
.

(Ante. Marina)

25.31 15
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�i aceite fino de oliva, para extraer cceites

çrœsos que, con una profunda molturocíón,
puedan dar aceite de oliva de mediana
clase. Del extracto del orujo qrœso, refinado
del aceite, se obtienen materias primas para
la fabricación de glicerina y pastas que
sirven en la preparación de jabones.

Como método rápido y moderno, para la
extracción del orujo graso se emplea el sul
furo de carbono, del que existe equí una

importantísima fábrica, red.cedo antes en

Vinoroz, que da vida a un numeroso grupo
de obreros.

Cada día se aprovecha más este produc-
Ito oleícola y da motivo a nuevas industrias.

-

Hace poco más de un año se inauguró una

fábrica de jabones, refinería de aceites y

glicerinas, y ahora va a ser abierta otra.

Con estas' cuenta ya Puente Genil con más
de 20 fábricas aceiteras, tres de aceite de

orujo, otras tre.s refinerías y cuatro de' ja
bones.

o

YUGOSLA VIA COMPRA TRIGO A LOS

ESTADOS UNIDOS
, .,

El De¡::artamento de Agricultura de 103
Estados Unjdos. ha

�

�nunèiQl(3.o la concesión
a Yugoslavia de una outorízcc.ón para a.::l:

quirir 17.900.000. dólorès hlJ10S 11 c023.00C
«bushols») de triqo yanqui. También se ha
concedido a Francia una outorízccíón para

adquirir 1.160.000 dólares' (unas 3.750 -tone

ladas métricas) de aceite de linaza, haba"
de soja o manteca.

c,

ENTRE LOS VECINOS DE. UNA ALDEA CA

NARIA EXISTE EL MAS ELEVADO ESPIRITU

DE HERMANDAD

,

Por lo que tiene de ejemplar, merece des
tacarse el alto espíritu de hermandad y co

operación social que existe �mtre los sete

cientos vecinos que aproximadamente inte-'

gran la pequeña aldea de Tao, en la isla:
de Lanzarote. Las neces.idades que a menu-
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do surgen en las iam:ilias modestas del cœr

seríò son rápida y espenténecmente atendr
das por sus habitantes. Así, en cierta oca

sión en que una víudœ, de humilde condícíén.
económicœ, perdió su pequeña ca:sita, los
vecinos la construyeron \lnj:l nueva en muy'
poco tiempo. A este fin los agricultores más
fuertes

.

aportaron donœtivos en metálico o

maieriales de construcción, seis, vecinos fa

cilitaron sus caballos para el transporte de
mœteriœles y otros contribuyeron con su, tra

bajo personal. sin percibir la más mirtirnn
remunerœcíón. Otro caso que acredita este
hermandad �ué el de UlL obrero que adquirió
unœ 'enfermedad de larga duración y c�s
toso tratamiento, a quien sus vecinos suíro
garon los gastol;1 que originó la. misma.

.

tan eiernplcr proceder de lo� tœenses se

refl ::!jo: en todos los' aspectos de la vida

sGcía( en' dicha lóéalidad.' Por nportœciones
económicas y' por .prestaciónes personales
hct $�do .dotada d.�l material n�cesário un;;;
esc�el� de' rèci;nte creaclon,' se ha con¿truí�
do un �tnlPlio y" �oderno

.
c'ementerio, h�

sido repœrœdœ la 'peq�eñá ern-¡ita del pueblo.
ep. la que œhorœ se procede ex 'la cònst�{.¡c:!
ción ,.de una s�giI�da nerve. 'y

.

se h� I�va�:
tad� �l' edífíc.o

. q�'� . 'ocupa uria So�iêd�d d�
¿uHuro: y' r�creo

.

�read� po; l�� 'v�d�o� Cié
. l'ao. Por todos e'�tos inotlvOS 90�crn d� g¡'a�
aprecio y símpœtiœ :en toda, la hila los hu
mildes compesínos de Ici pequefiœ aldea' dé
T�.

.

o '. ,".¡

v •

REUNION P.E LA ASAMBL,EA P�ENARIA. p�
LA c. O. S .. A. EN L�RIDA.

Celebró su reunión plenaria la cscmblecr
de la Cámara Oficial. Sindical Agraria, que-'

presidió su titular don Jaime Cullaré Mes

pons'; ocomporicdo del Ingeniero jèfe del:
Servicio Noc.oncl del Trigo, ingeniero jefe
de la Agronóitnica, vicesecretario provincial
de Ordenación Social,' así como' otras jerar
quías, autoridades y 'miembros, de ;'a Comi-'
sión Permanente de la Cámara.

En el curso de la reunión fueron esiudIa-'
dos, discutidos Y- aprobados los presupuestos"
de ingresos y- gastos perc. 1956, con un im-:
porte -totcl. de 1.062.770 pesetas. Fueron-
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también estudiados y' ílprobados los estados
de' cuentas del ejercicio de 19'54.

Se tornaron, entré otros acuerdos, los de

cestíoncr de los organismos oficiales la, li
bertad de circulación de la, aceituna entre

los diversos términos municipales y solicitar
de la superioridad la pronta implantación
de la Cuota Sindical, Agraria.

'

Cerró el acto el presidente de la C. D. S. A.,
quien agradeció la presencia de los asis-'
tentes, resumiendo la labor realizada por la

-

entidad en el curso del año actual, prom e-
.

tiendo seguir laborando con todo' interés
para la defensa de los intereses agrícolas y

ganaderos de la provincia.

o
CUARENTA Y .DOS MIL PESETAS POR UN A

VItCA MONTAÑESA Y- SU CRIA

Por' unœ vaca de' Or�jo, y 'su cfía;' h� , sido
'pagado: eri estos días una

-

cœntídœd' sin pre"
ced�ntè's "èn Ia Montaña: unas 'cuarenta y
dos ';nil; PEise�as. Y danios la cifra.' como

Œliroxbncida porque la cornprœventœ cúyb
precie. total fueron 51.500 pesetas;' íñcluí«
e¡n' el ,lote

.

otra vocer. de excelente talickId,
asimismo, a la' que hacía desmerecer la

pérdid'a de 'unœ-ubre ci:"eausa de una mamítís;
tei: "èxcepcioncd�" vaca pertenecÍà a dên

José Sánchez, del.' referido' pueblo de Oreío,
y ha sido adquiridá por don Antonio Do

minquez. de Toro (Zamora), que envió a un

.experto a nuestra provincíœ con e� encargo

de' adquirir un animal que se scrliese de,da,
corriente. Cosa que, a decir verdad, no" l'O

parece exteriormente, pues la vaca tiene un

œsp scto /œbsolutomenta normœl, Su rendimien

to, sin embargo, es, extraordinario: a .los
nueve meses de parida y seis 'de g�siación
esté: dá�d� entre v�intitrés ,y' V:einHcinco
litros diarios de leche;

y pcreee que la cría no le va a ir a la

zaga a su ilustre madre.

o
REPOBLACION DE PINARES

Con vistas a la posJible instalación en

esta provincia de .unœ fábrica de' celulosa

que aproveche �n el fu!uro la enorme pro-,
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duccién de pinos que proporcionan los

montes lucenses y teniendo en cuenta que
la rnœderœ del pino «Pínúster» es una de
las que más celulosa permite extraer, las,

plantaciones que en este aspecto se reali

cen van orientadas hacia esa clase de' pino,
que, por otro lado, es el que mejor se da:

i en esta tierra. En la actualidad, y sin que

s,e haya empezœdo a aprovechar la madêra:
de los pinos plantados por el Pœtrímonlo
Forestal del Estado en esta campaña de re

población, cuyo incremento se inició a pri
meros de 1953, los aprovechamientos de

madere: controlados por el distrito forestal

de Lugo, como procedente de repoblaciones "

naturales. o artificiales de tiempos de la dic

taduro: del g'enercd Primo .de Rivera. en todo
el año forestal de ÚJ54:-55, asciende, �n nú
meros redondos, a la -eífrœ de 175.000 metros

cúbicos, de los que corresponden 122.000 Œ

madero: procedente d�l pino «Pinóster».

JUNTA PARit RESOLVER LOS PR��ÚMAS
QUE P'LAN'ytA LÁ REPOBLACioN FORESTAL'

EN AVILA

Bajo la presjdencic del gobernador civil y

jefe provincial -del Movimiento, se ba con s-
-

tituído la, .Iunto, Consultívc de Mentes y

Pastos, creqdo "por, la ,pri�era_ cutortdcd

provincial, . con la '�onformidad de la Direc

ción Gen�;((í <1� M�ntes, bi�h'a' JGnta enten

derá en los problemas que puedan surgir
entre los ganaderos y œqricultores con mo

tivo de los trabajos que se realizan' para
la repoblación forestal. Los ganaderos no

ven con gusto la repoblación de los montes,

porque creen que con ello disminuye el apro-

vechamiento de pastos, En la provinc.c. sin

emborqo. hay una zona de pueblos que se

denomina "de Finares», sin que se vea un

solo pino en sus términos municipœles.
De la Junta forman' parte el ingeniero' ieíe

del Distrito Forestal y un ingeniero ge Mon
tes, el ingeniero jefe de la Sección Agronó
mica, el jefe de los Servidos Provinciales

de Ganadería, el deíegado provincial de

Sindicatos, un representante del Sindicato

de Ganaderos, el presidente de la Cámara
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BAR AM ERI e A N'O

RESTAURANTE

EL ,MEJOR SITUADO DE M,ADRID,
FRENTE A LOS JARDINE�
DE LA PLAZA DE ,ESPAÑA

�alones), terraza.,
"m,lias hat.'itacione.
Serv-icio de Reftaupante
comida excelente
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Sindical Agraria, los dos ingenieros del Pa

trimonio Foresta¡ del Estcdo que diriqen los
trabajos de repoblocíón y. otros técnicos,

ES CREADA 'LA ASOCIACION DE INVESTI

GACION CEREALISTA

En el salón de actos del Fomento del

Trabajo Naçional se hj:I celebrado una asam

blea entre industriales de las diversœs espe
cialidades, con el fin de agruparse en una

Asociación Española' de Investigación Ce

realista.

Esla Asociación, de carácter puramente
científico, a semejanza de las ya existentes
en otros países, pretende abarcar cuan1as

i�dustrias están rel'acionadas con el, trigo y
la harina en todo, el ambito nacional, con

tando para ello con la e'olaboración técnica
del Laboratorio de hvestigación Cerealista
de Barcelona.

En dic�a: 'reun,iin ,se ��pus'o ia necesídœd
imperátiva de, .hi '.hlvestigaciÓn aplicada" en

el campo cerealista, con el fin de incremen

tar la calidad de los productos ,elaborados
y su rendimiento industrial.

'

C)

NORMAS PARA LA EXPOSICION DE GA

NADO EXTRANJERO EN LA FERIA DEL

CAMPO

El Comité organizador de la III Feria In
ternacional del Campo ha hecho público las
normas que regirán la Exposición de ganado
extranjero, que se celebrará del lO al 23 de

junio del 'año próximo, El ganado que con

curra al certamen con, licencia de importa
ción definitiva podrá ser vendido directamen

te; pero el Sindica.to Nacional de Ganade
ría se reservará la opción de compre cuando
lo crea oportuno.

'
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Sin palabras

.s I E M B RA' ',15

El cazador: No sabe Vd. lo

intedqente- que es este perro.

El campesino: Sí, creo que
cada vez que Vd. tira se es

conde detréis' de un órbol.

-No te preocupes por el sitio, a tres po

demos colocarlos en el dormitorio.



-;
'

RES E'Ñ A DE

DERECHO AGRARIO, :"por Manuel M.a �e
Zulueto.e+Colección 'Agrícola Salvat.-

Muy interesante es' l'a .. cuorkr- parte que..
. CiertamEtPte_ po

como hemos dcha, se tÚ,ida::' «Lá Producción

es 'ler p r""'lm e ra .Aqrícolc». en ella se habld ç,iJi" 'ra;' interven

obra' 'cte .. Derecho- ción del Estado en la producción; ':crgrÍcola;
.�,_ Agrario -' 'que" se comercio exterior y abastecimientb•.

:, los ce

escribe' en 'nues": 'reales y las leguminosas de gran cultivo;

tro patria. Pero la vid y el vino; el cultivo del aceite y las

sí ,una de las demás vegetales; la remolacha; la caña y

más sistematiza-' el azúcar; las fibras textiles; el tabaco; lc;

das, manejable," ganaderfg; Iq pesca" fluvial; ,�J?J.c;::gas / del

actuales y peda- cam?o; ';''i)rtili�gn�es; simientes\.,,�.g:\1�S,eJ;:.J}cios
qóqicos, que he- Agncbla�' del Esfado. s;

mas excrmncdo. Añadamos que a cada' ccpítulo le, acom--
\.. ¡::� una publicar- paño un indice de las principoles.idisposi-:

•.:;�dc5n de la Edi- ciones existentes, Índice :que, al final' del'
torial Salvat y libro s�,',uné "en órden cronolóqíco: y que las.

-

su autor está ex- .

notas 'lJibli6gròficà's.-:',suponElI1' unç:i '"relación
'c e 1 e n t e m e il t e muy afortunada de trcboios sotre' derecho

preparado para una creación
-

de este tipo, agrario, la mayoríçr de fácil adquisición perer;
puesto que es abogado e ingeniero y,' pre- el lector de tipo medio, Un Índice alfabético
ci'samente, profesor de Derecho Agrario en de materias cierra el -líbro y permite la rá-'
la, Escue¡la Especial d¿ 'rAgenieros Aqrónomos pida búsqueda de cualquier asunto,

de Mcdrid.." .

,o,

,;'

Pasa revista el autor primero al Derecho

Agrario' contenido ,en èl\,Fue�o del 1'rabajo
y en. el o dIe l;�, Espa��¡e's, para después ex-

tenderse en-To que se -refiere al Códiqó Civil,
cuyo articulado examinà con detenimiento.
Divide posteriormente, su obra. en los siguien-
tes apartados: «La Tierra»; «El Trabqjo 'Hu-
mano»; «El Capital» y' «Ló Producción Agrí-
cola» y cada uno

-

de éstos, ea los siguientes
subtítulos: .Lc Propiedad rústica; Arrenda
mientos rústicos; Colonización y Reforma;
Agraria; Los Montes; Las Aguas, La segun

da parte se dedica el Trabajo agrícola, Se

gUfOs..,:, Sociales y Protección Fcmílícr, là
Asociación y la Sindicación de los Agricul
tores, Cooperativas, AgrícoIas; y, en la ter=

76

PUBLICACIONES

cera se ocupa del, Crédito Agrícola y Segu
ros del Campo. �

,

Dentro de la c'olección Salvat en el cpor-:
�iado. a los temas de 'economía, sociología,
derecho, etc" representa este libro una afor-

tunadísima aportación,
.

OTRAS PUBLICACIONES

Por el Consejo Superior de Ïnv estiqcrcio+
nes Científicas se han editado los «Anales'
de Edafología y Fisiología Vegetal, co
rrespondientes a los meses julio-agosto y

septiembre-octubre, El primero de ellos eon-
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iiene, además de ;10 información de carác
ter general . y biblioqrofín; un ín.erescnte

-trabajo de María Guillermina Vieitez y Er-,
.nesto Vieitez titulado' "Estudios sobrè la va

riccion estocionol de la composición quí
mica de los pastos de los' prados de la

-provincia de Pontevedra». En el, se:;:¡undo
de dichos Anales se incluyen los siguien
tes trabajas: "El empleo de sustonc.os de
acción hormonal en el enraizamiento del

castaño por acodo bajo», por Ernesto Viei"

iez; «Influencia de la temperatura de - ger
minación en la manifestación dei fenóme
no de baderiostasia natural de ;'0 patata»,
por Román Vicente Jordana; "Nota prejiimi
nar sobre citoœriesis e hipótesis de los ci
tooriés». por Román Vicente [ordcmo.

Registramos la aparición de un intere
sante folleto que bajo

.

el
.

expresivo título
«La primordial contribución del maestro de

La
FARAONA
AGUSTIN MuRol SOBRINO

I S e A R
VALLADOLfD;

Viriato,:53-MADRID-Tel. 241984

s I E-M B RA

enseñanza primaria al entusiasmo por el

a'gro y al arraigo .rurol �: suscribe el lieep
ciado en Derecho don José Capdevila Seha,

-
_

_/_

Por la' Sección. Fublicaciones de. Capad
tccíón Agrícola, del Min.sterio • de Agricul
tura, se -hon. editado últimamente las si

quiente.s Hojas Divulgadoras: "Riegos por

aspersión», por- el Ingeniero Agrónoma don

Jaime Pu.qcrr: "Las virosis de las pœtcrics -.

por el Ingeniero Agrónómo don Fermín Pas

tor; "Abonado y síntomas de. ccrenciœ en

el maíz», por el Ingeniero Agr-ónomo don
Alfonso de' Urquijo; "La cuca o neqrillo de
la alfalfa», por el Ingeniero Agrónomo don
Aurelic Ruiz Castro; "El bloque hueco de

hormigón», por el Ingeniero Agrónomo don

Santiago Matallana, y «Preparación dé las
aves para el mercado», por el Perito don

[ose M�ía Echarri.

"

r,
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LO. QUE SE DICE DE LOS CAMPOS 9,25_en R,i01a y Navarra, Alubias tipo barco

de' Il a 12 y la pinta superior a 7,50,

Llueve y Ilueve en toda. España, asegu- Làs pctcto s se están vendiendo de 90. a

rondo 'el normal dsscrrollo dé la otoñada, 95 céntimos a gTdriel· en origen y con bol-

Termina el 'año ag'rí2�la 'Y t'êrminc:r' con là

p;esu��;ó� ... d�' u�a' co�ech�' de ccaite que

sas de esparto de, 1,10 a 1,15.
La alfalfa se ofrece de 1,20 a 1,40 en

deja bastante" que.- desear. Si recordamos ,lo pocas. Paja de algarrobas en pocas, a pe-'

que h¿¡' p"ascido con el vino y con el maíz, setc el kilo, y la "de tri<]o Crproximddc;rnentè
COR

I cosechas más bajas que el año an:e- a ',g pto s., �a paca de 23 a 24 kilos.

rior, podemos decjr que en su conunto no Pulpa azucarera la tonelada con
.....
envqse

'7 'ha siM ;Ïntl:yibÚ"eho 'èf -;ii'o �g�lcor6'�de 1955 . �ê, escorto a 1,775 pesetas en Monzón de

.iM;PRE�IONtS GENERALES DE LOS

cMERCADQS

Avena ds 2,70 a 2,75 pesetas, con soco.

.

en tierràs castellanas. Cebada a 2,75 con

sbco. Maíz andaluz, menudo. de' secerno, a

3,30 y. el corriente a 3.20, híbrido de 2,95
a 3, con saco. Los yetos a 3,30 y «rs al

garrobas a 3,65 en' Medina y a 3,40 en la'

Mancha. Vezas a 3, con' saco. Habas a
-,

3,75 las anchas; a 3,60 las mczcuonoc

I _

Alholvcs de 2,95 a ,3, con saco, en P,Ll,(�('S

Almor'.as de 3,10 a 3,20, con saco. Alt:-:r

muces de 2,90 a 3. Fanizo de Dcimiel a

4,60, en la Mancha.

Garbanzos buenos de 7 a' 8,50 pesetcs

con saco. Lentejas a, 8,50, las. pequeños."
a 7,50 y 8, con envase. Alubias blancas

gallegas a 6,50 las 'pe::rueñas, a 7,10 las

jnterme:i:as y de 7,60 a 7,75 las gordas,

todas con envase; Ia blanca, de riñón, a
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Cornpos. Calahorra y Morcilla; a 1.790 en.

Vi:�oria; a 1.800 en León, Burgos, Tudela y

'�sr-rago�a; a 1.825 en Toro; a 1.850 en la

Bofiszc. Valladolid y Miranda; a 1.800 y

c'ó� €nvase de textilose en Alagón, C'asetas

y jZçr,ragoza.
Fn cuanto al ganadò de' abastó sus" prel

.]

los siguientes: carne y'Corderos,

despojos, a 24,50 pesetas kilo canaL Le-
i

chpzos,· finos, a 26,50; �8chazos de Mon-

tó&chez a 22; ovejas a 15. Ternsras finas.

d� Castilla a 36, kilo canal; montañesas

y 'asturianas' a 30; extremeñas a 26, y ga11e

��s a 25. Vacas y novillos de 24;50 0.25,50.
Cerdos blancos de 24,50 d 26; los extreme

ñ'� y andaluces a 22,50 kilo canal.

;Vlnos: el blonco
,
de 110 a 10 pesetas; de

13� viejo a '19,50; nuevo a 18,25; tinto de

l lf viejo a 16; nuevo a 16. Bajo Priore 'o

de; 15° viejo a 16,50; nuevo a 16. Alto Prio

rat? de '160 viejo a 18; nuevo a 17. Mistela

bldmcc disulfitada a 20,5,0; mistolo blanca
¡: . '. .

fresco a 2J; moscatel a 23,50; misteld tinta

a 23 pe s atrrs.

s t-E'M B;R A

,



INDICE· LEGISLATIVO
ENSEÑANZAS PARA CAFATACES AGRI

COLAS EN VILLARREAL-DE ALA VA

Orden del Ministerio de Agricultura, de

de diciembre de 1955 (Boletín Oficial
núrrr; 348) por :�a que se otorga la conce

sión de ensefionzcrs de capataces agrícolas
a la Obra Diocesana ae Formación Profe
siono} de Vitoria, eri la Granja «Lcrrcbeo ».

de Villarreal de Alava.

TRATAMIENTO CONTRA LA PLAGA DEL
«ARAÑUELO. DEL OLIVO

,

Orden: del lv1i'nist�;io' de Agricultura,
-

de .

7 de diciembre de 1955' (Boletín Oficial,
núm.: 348}, .por, .lcr que se' fijan para lo 0::

tuœl ccmpofic las zonœs olivcrerœs, de 'tra

tamiento obligatorio contra la plaga' del
«arañuelo» de-l, olivo.

'

TRANSFORMACION EN' REGADIO E INS

TALACION 'DE HUE1nÓS FAMILIARES EN
,

.

EL TERMINO DE CORDOBA

De'CÍeto del Ministerio de Agrcultura, I de
2 de diciembre de 1955 (Boletín' 'Oficiol
núm. 354), -por. el que se declara de interés
socal �a expropiación, de varias fincas o

frcccíones de fincas situadas en el termino
municipal de ,Córdoba, para, su' tran�.forma
cíón en re:;radío e instalación de huertos
famil:iares.

SE DECLARAN INAPLICABLES DETERMI
NADOS ARTICULOS EN LAS 'ZONAS SU

JETAS A CONCENTHACION PARCELARIA

Orden
. conjunta de los Ministerios de

[usticic y de" Agricultlfra, de' 24 de noviem

bre de 1955 (Bojstín Oficial,' núm. 352), por

la que se declortm inopliccbles les artíçu:"
los 2,0 y 3.° del Decreto de 22 de septiem
bre . de dicho año, en las zonas suje;as a

concentración parcelarid.
i

:

SIEMBRA

BENEFICIOS A LA PRODUCCION EN
NUEVOS REGADIOS

Orden del Ministerio de Agricultura, de'
23 de diciembre de 1955 (Boletín Oficial
núm. 353), sobre beneficos a la producción
agrícola en: terrenos d� nuevo regadío, él

en secano en las condiciones que SS" se-'

ñalan.

REALIZACION.· DE SIEMBRAS DE 'TRIGO'
,PARA 195.5-56

\

Orden del Ministerio' de ¡gricultúr>:p, de
13 de' diciembre de 1955, (Boletín OficiaL

núm. 349), por la que se dispone la' reali-'
zóción de siembras de trigo y' cultívos, fo:'
rrœieros para el año agrícola 1955-56. '::

Brandes qosechas. de

MAU· '8E:MOU[H4-� Am,OOOO y nouo', I�'
.:. � \ s'e logran fertilizando los' sueles cO�',

(IAnAMIDA DE [AUIO fiRAHUlADA
DE

HmHO "nH� f�P�ñ�lA, �. A.
ta cianamida de calcio GRANULADA,
conservando las buenas cualidades'
de 'cianamida de calcio en polvo,
puede extenderse sin las precau
ciones que exige la' monipulcción

de ésta'

O· F I e I N Á S l' AI e a I á , 2 1
,

'

Tel. 21 8268

M A D R I D.
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Guía

La Sección GUIA AGRICOLA INDUSTRIAL constituye Un eficaz directorio de-, cuantas
actividades integran o se relacionan con la vida industrial y comercial del Sector Cam
po. En ella encontrarán nuestros lectores las dAirecciones de las firmas más acrediiuias

y prestigiosas 'del Ciclo Agrícola' Nacional.

OARBONELL y CIA., D)1:·CORPOBA. S. A.
Angel de Saavedra, - 13. Teléfonos 1156 y
19'30. Apartado' 17 .-CORDOBA. .

ALMACENISTAS DE ACEITES' DE OLIVA

CARBONELL y >CIA., DE CORDOBA, S. A.
Angel de Saavedra, 13. Teléfonos 1156 y
19'30 .. Apartado 17. CORDOBA.

'

ALMACENISTAS DE LEGUMBRES
VIUDA DE RICARDO BORREGON.-8an Cle

mente, 2. Teléfonos 324 y _654.-8EGO-
VM.

_

�SENTADOR DE FRUTOS

EUSEBIO TUBAU TOVAR.-AJSentador de

frutas, hortalizas, patatas, ajos y. cebo
llas. Tomates de oanarías.c-Mercado
Central del Borne. 1. Teléfòno 226954.
Telegramas: «Sebít.ubau». BAROELONA
(3).

.

COOPERATIVA DE ACEITES

NUESTRA SE�ORA DE LA CONSOLACION.
Fabr-icantes y atmacentstas, Diploma de
Honor en la Feria Exposición tnterna
clonal del Campo año 1953.-TORRE-

_ DONJIMENO (Jaén).
_

COOPERATIVAS DEL CAMPO

NUESTRA SE�ORA DE LA FUENSANTA.-'-

Segales. Teléfono 113, - ALCAUDETE
(Jaén).

EXPORTADORES DE ACEITE

HIJOS DE FRANCISCO GAVILAN MU:fí¡OZ.
Cruz Conde, 1. Teléfono 1137,-COR
DOllA.

ESTABLECTMJWmTOS FELIX GASULL.
Layetana, 120. Teléfono 22¡ 734.-BAR
GELONA.

EXPORTADOR

HI.TOS :JE DIEGO BETAN('!OR.. !=lo A _Mn
raem, 11. Teierono 13261.-NALENOIA.

EXPORTACION E IMPORTACION

FABRICA DE HARINAS Y ACEITES

HIJOS DE SANCHO CONEJO.-Te-léfcwno 7.
Extram;uros. PUEBLA DE LA GALZADA

(Badajoz).
'

FABRICAS DE HARINAS

CARBONELL Y CIA., DE CORDOBA, S. A.
Angel de Saavedra, 13. Teléfonos 1156 y.
).930. Apartado 17.-CORDOBA.

HIJOS DE FRANCISCO GAVILAN MU:fíIOZ.
Cruz Conde, 7. Teléfono 1137.-COR
DOBA.

FABRICA 'DE JABONES

CARBONELL Y CIA., DE CORDOBA, S. A.
Angel de Saavedra, 13. Teléfonos 11.56 y
1930. Apartado 17.-CORDOBA.

FABRICA DE JABONES DE PERFUMERI,A,
INDUSTRIALES y COMUNES

JUAN BARANGiE.-8agr'era, 154. Te-léfo-'
no 251044.-BAROElLQNA.

MAQUINARI� AGJUCOLA
MARTINÈZ USON, S. L.-Acceso·rio y pie

zas de recambiO.-lsaac ·Peral, 3. Teléfo
no 27900. Apartado 485.-ZARAGOZÁ.

MAQUINAS DE ESCRIBIR, DE COSER
y REGISTRADORA,S

TALLERES D. A. M. Y CARMELO M�LLA.
Compra venta de máquinas de escribir,
sumar y calcular nacionales y' extranje
ras. Reparaciones y reconstrucGjones.
Plaza Coca de la Piñera, 3 (frente a la
estación de Autobuses). Teléfono 2615.
JAEN.

F ABRICl\S DE ACEITES DE OLIVA

J. SERRA MORA, S. L.-Junqueras, 16, 9.' .CARBONELL y CIA., DE CORDOBA, S. J\..
Teléfono 212994,-BARCELONA. Angel de Saavedrà, 13. Teléfonos 1156 y

1930. Apartado 17.-CORDOBA.
-

REFINERIAS_ 'DE AèEITE )

«(APA», Agrupación de Almaeenistas de
Aceites de Oliva.-Gondomar, 19. Teléfo
no 2545. Apartado 123.-CORDOBA.

SINDICATOS

SINDICATO PROVINCIAL DE TRANSPOR_
'I1ES.-Ave�id,a Oeste, 32.-VALENCIA.
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