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Editorial

Simiente de patata

Lu j^rnciuccirírr dc hufcrlu j^uc^cl^^ considc^r^rrsc, jrur

sn ^^ulnr, lu sc^,^trnda dc^ lus cr;;ric<rlus cn rtnc'siro
hcrí^, srílu strheruclu fior lu dc^l tri,o, v, crrrn c^rt los

ntr,nrc^rrlns crctuulc's, curr lc'ndcnricr rrt^uy serrsi2>Ic' cr

rri^^rlnr.cr corr^ rsfu. 1'or rslcc ra^^úrr, ^^ ^or su c^rrrrr-

rrr^^ irnhnrlrrncicr c^currrirrtico-.^ncicrl, como j^rodtrc^(o hcr-

Sl('/r CN lo Q^1rliL'r1ÍciClÚl1 ^illHl[1I111, lllirOrl(1i117S11110 C'11

lu cf^'1 „uncrdo v stt,^ j^o.cihilidudc°s dc carúcícr indrrs-

friul, nn dc^surrolludus husfrr rl nrarncnio cn nttc.^-

Ircr rrucirín.
La ruluta, crrlti^^^uc^n clc' urtli,^tco, rro scrlisÍcrcc^, c'rt

fc^rrninu.c ,^rnc'rulcs, rti In c-on^^c^nic'ncicr c^corrúrnica

clc'1 rulli^^n, finr Icr ea^cusrt ctrarrlíu de su rcndinric^rrln

trrrilurio, ni lus clc'I rn^^rcucln, j^nr src calidud^ _v ccr-

rcncicr ric' ^'aric'ciudes rrc^cocc^s.
1'crr n(rn j^arfc^, 1us c^c(r,^c^nc°rc'rciones,^, ctcvu cuusu

.^c^ ulrihtrvc^ cr rnfrrntc^cludcs dc z^irtrs, in^ltr^rcrt r^c'.c-

c^r^ Ituc^^ uiius, dcsntcrrcirndn c'1 rcndinric'nin v Íuci-

lilcrrtdo c'1 u<ccsrr ul crrlli^^u cr In.c llcrrncrdus c^nÍc'rrnc^-

dcrdc's .cr'cundcrrius.

I;.^^Ic j^rnhlc^ntrr, yuc^ uu c^s nt+r^'n ^ŭ c^.^clusi<^o dr

ntrc^slrn j^uis, sc^ Iru rc^suc'lln rn nhcrs ^nu.clorrc's dc'
F,trruj^a y:I nrc^ricu cnrr lu crc'crcirírt, rxc^diaafc lcr ^c'-

rrr^licrr uhlicuclu, dc rttcc^^as ^aric^dadcs mcrs jrrudnc-

l^i^^us, or^;urri^^úndo.rc^ Irr Irrchu cnnlru cl ^rucrsu c^c
dc':'^cnr^rucir^n curr r'_^^Ircrr^rclixcrrin c^.1i(o.

Puru rrntcd.^ur lu siluuciríu crcadn v nrdrncrr ctccur-

Ir^ sr^ rr'lucinrrcr cnrr Ict intj^nrt^ntciu dc ^^uricdudr^s

c.Ctranjc^rus, c^^^ituudn In sucrdido cn ul^unus cu.^rr,^,

crr qt+t^ lu dc^.^c'rtc'rcrcirírr hrrcdc^ s^'r rrrírt ntci.^ c'-'(^^usa
qur^ r'n lu.^ ^^arir^dadc's rruciurrulr's, j^nr Icr drjrc(unsu

uc^ujrfucirírr c]c' nrluc^llu,^ cr rutc'slrn mcc^io rrnlnral, ^c

hau rc'crliutic^o cs%nc^r^^^s noLcrZrlc^s j^or lrrs C,rnLrn^-

^ Corrientr, 3 peeetne.
Números.

l Atrnaado, 3,`•i0 lies^tas.

.^lhron6rn.icos corrrj^ctcrates (Esterción c^e .1lcjrrra dr
Icr Patcrin), quc' holr j^urccc' tic^rrclcn n cri.clnli_ur c^n
tnan or,;nrri._acirirr ^nns com j^lciu, gu^c ubnrdn c'n lodu
su irrtcrrsidnc^ cl prnblc^mn. c^e la ^rndtrccicín c^c' Icr
ficrfcrin dc° sietnhrn en nr+estro J^aís.

T,cr^ nr,;ani^ociún sc^^,ruid^a rccic'^cte^nrrrrlr' crt lu j^rr^-
drrcc^irírr de serrrilla.c ^rracion.ales, ^rcfe^reirfc'nr^r^nfe^ las
rlc' j^lnrrtns Itorlícolas, quc hast^n cl rrt^nm^c'nfo sc int-
j^orlcrbart en .cu cu.ci totnlidnd c^c'1 c'.t^tranjc^rn, j^arcrc'
^'u n^ scnuirsr' fcrrnbic^n con In ^crtnta, corr c^l (in dc^
crlccrrt,cxr, crr ^ln^n rrrnv irrc'^^c ^^(seis o sictc ait^s),
c'1 mínimo c^c^ 5r>.c^r^n fonclc^cins ^nuules clc' rulatu dc
.^•ic'm^bra ^ara .rrrrnirristrnrlcr nl ccrlti^^n rrcrcinnnl, rc'-
sol^^^ic'ndn cort c^lln u^rro clc' Ios firolrlc'mus ntús ^rn-
^^cs dc nuc^slrn cc'orto^»^i.n crgricoln, vcr cltce crr cl
nrrn^cionadn fi1u;_o ^uedc 11c,^^arse jcícilmr^nlr^ cr drr-
j^licur, j^or Io tncrrus, Irr ^rodttccirin acfrrnl rlc' jralulcr.

Parn cllrr, hcrrc^cc ncortseinblr quc', adc'rncís clc Iu

lcrhr;r c>rnlncnfcn^crrlc' tc^cnica dc' clirc'ccirirt _v cnnlrnl
cluc rc^uliccn los ('c^nfros c°.c}^crimcnlalcs _v las ]c'fa-

(urns .^l^;rnnórrricus dc' lus pro^^inciu.c dnndr' rac^icnn
nucsfrus m^cjores ^.rrrrus dc sicrnbra, se ár^ crrlrndn

cr In irticirrti^a j^urticular n; cnlccti^^cr cl^c u^ricr^rl(ores

o c^mj^rc'sn.c, quc, corr Ins neccsarius ,,urunlícr.e, sc+

dc^dic^uc^n cr nruilijrlicar era- las difr'rcnfc'.c fnses qvc'

_^c scí°inleri lu fin(a(a <<ori,^irrnl>> quc les sca stcrni-

rc isl rr^dcz.
('nn cllo sc^ lo,^r^nrcí clisponcr crr brc'zrc ^Icrtio de

lu simicntc' necc.cariu, clislrihrrídn r'rr tinrras rrd^c'crro-

dus, yttc^ c^ilcrrrírr crt rnuchos cnsos In.^ di(icultcrdc.r

sur^iclcrs crr lns ^till^i^nrcrs cunt^crir^o.c, ul rnisrno lic^mpn

yrtr sc' (roc^rícr rr^c^ucir lu ctturttioscr imjroriucirín anuul

dc^ sintic'rric' c'.t-Irurrjc^rn (crlc'mana c' in;lc'sa), yue c'rt
los uctunlcs nrontcrtfos .ce corrsiclc'rubu irrdispcnsublc^

rccrli._crr.
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LOS TRIGOS fONVEN I ENTES PARA LA (UENCA DEL EBRO
Por Manuel GADEA, Ingeniero agronómo

En ^el Norc^te .d^e Espa ŭa, coinc•idienc^o con la cle-
lttesión o Cnenc•a ^de1 río 3^bro, cx^iste nna Ile^;icin
na;tural tr•i^;u^c^ra (^de las má^s produc^t:or..^,s ^de la Pcnín-

Sula) qne pnede definirse y c+arart^et•iza^rae, pt•in^cipa^l-

ment^e, por cnltivarse en ^ella ^dc^ n^odo preetninente

el ]l^imado vul^;aririente trit;o Catalán o Aragón. St^
cultivo es ca^i ^e^c•lnsivo; porifue atmque deulro cle

u^fuella zona se praduzcan m ís variedades (uuas con-

venient•es y^otras qu^e, se^;í^n lue^;o c^pondr^etnoa, no

lo son a nnestro jni^cio) • la^ praporcidn en due fit;u-

ran, aun tada9 cllas t^eunidus, es insiñnifi{•aute en
ron^paracitín con ^ la d^e aquel tri^o in^dí^ena. ^

Fn l05 borde^ de dicha Ret;icín n;itnral est^í tue^-

clado con ma^or densidad de otras variedades, puc5,

eon^o se cotupr^^nderá^, aquC•lla .uo tiene unos lín^ites

tajantea y al encoiih°arnog nnevas I'ornias, e q propor-
ción c^eciente, é^tas nos vatl niarcando preei^atnente

su contorno.

De la e^tc n^icín de esta zona da idea el l^ec•ho de
cotuprender no ^cílo las tces provincias ara^onesas,

sino tarnlaiGn Ituc,nn^parte^ de In^rida y'.1'arra^;ona ;
de IVravarra ; ilc lt^ioja, y a^m al^;o ile Soria •y C_luada-

la•jara. Su superfic•ie es al^o tnetior clue la de la ver-

dadera cuenca hidro^;e<í^'fica, pues deben sepaa•arse la^s

partes altas v^dc Sierta, así con^lo las muv bajas jnn-

to a1 ma^r (l^t^ nirnus trignera5 hor tanto)^; pero, con
esta salveditd, l,nrile. titularse, corno así lo lceruos

Lecho, Cnenca^ dcl I+;hro a la lic^^;icín natut•al ^lne es
objeto del presente artículo.

h^n él varnos a^ reseñar los tsri{;os cluo 'creemos de-

I^ieran c•t^ltiv;u•:^r ^olamentc t^n diclia zona^, con5i^-

nando sus caracterí,bicas y condiciones de aplicacicín ;
los due ^dcl^icr^i^n cli^ninarse a nr^e^tro parerer y, por

tíltirno, inclnso acluellos-principalrnente e^óticos-

yne hemos ensayado con resultado negativo, por si

puede. servir dr l^rovccho para ^tl^;uien el no reincidir

e^l el ^ntc:nta.

I?n tri^o^, v otro tanto pucclu decirse^ en ^enet•al

p^u•a l^t inav^rrí,t ^clc los E^ro^duc•tu; ,c^^rícolas, es conve-

nient^ísini^^ rc^duc•ir, por ronas ual^nrales, el nínnero

^cle^ tihos t•ultiv,iclo4 a los indi^liensables y a los m.ís

<^onvenieni^,cs ^^ cll;c^. 1)e este ^nodo se consi^ne in-

tensifica^r la producciGii ol^te^uicndo cl ni.í^iiiio rendi-

ntiento, puc^ sr ^tuplea sieculirr la ^^l;int,c iu^í, icl^'i-

nea ; se fac,ilita^n en ^;raa^ m,c^nrr,c la^z ol^crac•iunc^s c•u-

mercialey y las de la^ indu,íria^ deri^^ada, cn ^n c•nso ;

se hace ncncl^o ruás l^ícil ^^ elic^u la I^cl^ur clr incclt^ipli-

t•ari^n y^di^trihurión ^de sriiiill^cs ^rlect,c^ ^^, I•in;cluic^u-

te, se t'avon^c•c^n t^i^ubién i•on rll^^ I^^^ lr,clr,cjus ^Ir lu,^

T•écnicos e inve,ti^adores, t^l drsl^o•j^u• el c•ucifii^ioui^-

mo exi^tente y podcr coi^crel^cr ^u atenc^ión cn I,i^ inc•-

Jora •y pc^rfr^c•t•ion,lniicntr^ •dc• ;t^lucllc^^ cuufu^^lc^^ lil^^^^

Señalados c^ntos, »a <laierr d^^cirso ^lue ^t^ li,c^^c 1^•r^iii-

nado la labor, sino al cotitrario, l^reci^atnentr rr liac•c•

tuás factihlc el pro^;reso ^tl srr^°ir, los ^^c rle^iilu^.

como testi^;os o piedra de toclue l^ara contrast^;u• I,i^

nuevas fortnas en estudio.
Antes de^ expon^er los ^^^^e •jci^^;<c^n^oH n^.S^ c•onvcnirn-

tes para la Cnenc°a del 7+;hro, p;isaren^as revi`fn r.í^ii-

da a]os trit;os indí^;enas ^- ^c,xótic•o^, clcii^. ;il,ccrir ^lrl

Catalán o Aragón (consiilerado, sc^^ún dijini^l^, <•uciio

el ^definidor ^dc la Ii^e^;iónl, se {•ullivan ^^n <^lla.

I+• ntre los in^d^í^;enas tc^ncn^os cnultitud ^dr foriiin^,

de tipo Ca^ndc^al princ•if^;ilncente, a•wuo son las Hent=
brillas finas y bastas ; lo^ Blanquillos ; los Colorados

o Rojos; las Jejas, ^etc. `I'^odun las <•itados, <•un aris-

tas o bítrbado^, ;itin cnando picc•d^tn c^nc^oiiirurs^^ oiro,,

mochos, con^o lo^ Tusetas o Tosetas y el Chamarro
B1anCO. I^n^c^ln^c^ut^e c•al^e <•l;^sificar <•r^cno inclí^;rn,i ;il

IZedondillo, tciinl>iéu arista^do, por lo anti^;uo ^dr ^u

icnportac^ión.
Fn las zonas n^ás a^ltas y^dcl 1'irineo sr }^rc^^du^•rn

los bastos de n^anta ŭa, ^dc• <•aruc•irríaic•res ^•rict^^nrra^.

i en estos la^ares es posihle, atin^lne r^u-o, c^n^•untrar

alín las Speltas o Escañas.
Ca^si tados los antet-iores los c•itaino^ ;t títcilo,i^^ t•ic-

^•iosi^dad, pnes ^se cultivan en ^npet•ticie^ prcfiirñ^i^,

qne van ^fnedanclo re^dnrida^s ^de a^ilo ^^n ai^o. :1sí. f^or

ejen^plo, c^l iri^^o Menudillo, rlnc^, 5<^^iín ^clic•^rn, trní,c^

hasta hace poco c•i^crta iinf^orfanc•i;^^ en l^i^ parfr ^lc^

l)aroc•a, uo^otros v,t^ no liriu^^, ^x^^li^lo rnc•untr,u'lu.

hIn ^eneral, c^^t^,ín aún caníin^tdc^, c^n las rc^nas ali,i^,

^de clima in^í^s t•río ^^ lltwioso, l^nc^^ prc^^c^nt,cn, ^cl^rscle

]c1e^;o, grau rc^^isíenci^t^ a la^ lr,ij;is ic•iiil^c^ratur^is y sun
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^^^i^ent^^s ^rn l,iinir^dad ; 2^ero sn n^ala i•alidad y escas^r

hrudu<•^•i^',n n„ ju^tifica q cl ^^ue sul^revivan, di^Ponién-

dose ^^a ^lr uU•o, ^lur los puedc•n sustitnir c•on ven-

taja.
Na^fa a^luí l^^•inu. nri^n,•iou,tdo lo, tri^;os iu^dí^^^-

na^ ^In^^ f'^,n„tin i,lnt^^; ^^letitro de la^ zona que enben-

^deino^ t^^ l,i^i^^;iti^^;r ^l^•l Catalán o Aragón, nu refiriéi^-

dono5 ,^^ lu, ^•nloc•,^ilos ^^n ^^l p^^r•íineiro ^lue, ^•onro v.^

^lijin,o., n^^; ^•,tn niar<•^,ndo ^u, lin^l^^ru; n,rtnralr^.

luc^ía. _^ éstos, hor ot^ra, parte, no lo, acelrtaba la nro-

linería (o ponía ese prete^to ^^ara ^lrt^rrci,n•los cn la
c•oinpra) eu la t^lroc•a ^de libre contr•;^laci<in, lror e^i^;ir

distinto clia^rariia de molturación que los corrientes.

^llrora Liien, los Aragón envia^dos a:lndaluc•í^r t^uu-

t^oco ^dieron resnltado, lo cual es lóbico ^^ demuestra^
que los tri^;os dnroa tienen un área de atrlira<•i<ín ^ic-

íini^da. En cainbio, des^le ha<•e tie^npo se v:iene^ scrn-

hrando en ,unba. Castillas el Catalán, ^^ r^^^•iE^ntrnicn-

Siembra pnr^a ensa^vos delic^^dos

^1^í, ^•n Caf;^linl;^ I^^^ Blancos ^^ Richelas (rltre aonqnc

^^i^e iinlu,rta^ i^',n fr,^u^•r^;i ^^ ori^^cn i^ali.rrio. hne•den v,r

con.^idrr;u•;^^ t•,^^iu^^ ^il,^l lri^í^l sr <•nltiv,^n en ^;ran^^lc^

ostcnsiot^^^s. :^l lrrincil^i<^, ^^n ruc^rc•la con a^n^;l, v h^c-

^o, confrn•n^^^ se ^ul>c s, l,t partc^ m^í^s llitvios;t. tlc I,i

zona tr^^;ucra^, c^o^no rínic^ti var,ieda-d. T^o misii^o cal^c^

ilrcir ^lr l,n .Ie^as ^^n I,i lm,•tr ^1^^ '1'ci•n<^l v^ht^ 1<,s Cñn=

deales ^^n rl lín,it^^ ^•^,n C;i^tilla^.

(ry^,i„c^c•u,ul,lc^n,rnlu-dr la c^l,osición de tri^osin^dí-

te h^erno ^svisto snrrcr,n• neta^inent^c al Candeal clr^l
país ciertas fornias ^d^^ Aragón allí rrmitida^. T^o c•nal

in^dica,. qne éstt^ haede a^nilrlia^r su ,í^rca ^de c•nltivo ^ti ex-

^^ensa^ de aqu61, en la ^ona qne si,^ii,pre ac consi<lerd

como típica y privativ;r. del C';rnd^^a^l. Ca^h^e, pucs, su-
troner, qne no está bien drfinida ^•n^íl es, efc^ctivn-

nrente, e^ta zona., Y sohre todo, l^, ^luc^ ^^^^ m;í5 infc^re-
sante d^es^de el pnnto ^dr visttr lir;í^<•( i^^•o, ^•,^^í^lc, son la^

c^ireunstancias en que dentro ^1^^ l;i inisui,r es ar•onse-

^;i^n^rs ili^•rii,u^ clii^^, denii•^^ de ]^ti Cnenc•,i, se lran en- jal,le nn^r ii otra t^aric da^d.

sa^^^a,lo, sin ^•rnt;ij,r sohm los tr^ti;^^os, t^l Candeal de Continnan^do la revista ^de los tri^os ciill^ivadc^s en
la Su^ra (^•^msirlrrn^lo conio el n,rjor ^^ n^^ís t^nro eri- l^i Cuenca del Tarro, ]le^;au,os a los de ori^^c^n r^,íti-
tr^^ I,w (`an^lr,rlc^l ^^ lo^ Recios o srinolr^i•os ^de And,^- co, y entre ésioti pnrde dc<•ir^c qne teneinos, ^•^msi-
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<leran{]o ^ad(^^ 1^^, ^^a a^daj,ta^dos ^ j^ruda^•ido^s c•orrieute^-
rrient^^_^, únit•^un^^nt^c; ti^es: el Híbrido L=4; cf Mentana
v cl Manitoba.

1^In^^•l,^„ i„ú^ li;ui :;i<l^> ^e:Sit^^i^i^tdos, pero ^io 1^,^ E^^asa-
^d^, ^^n ^^ro^^lii^•ciói^ ^ic^l corYo niítueio d^ Izilo^ ohteu^^lo^
c^ri I;i^ ^^sln^i•i^^nc•iu. Uti^rYS, c«ino el Damiano, el Ardito
^ el Hope de Norih Dakota, lian lle^;a^do a^ ha<•er ^u^^
^,ruclris ^ u ^^^1 ^ran c•^illivo, a^u^que fue^e ^d^^ ^no^ ŭlo
<^I'iu^ero. j,nes fucron al fin aban^donac^os.

^7u^^^dttr c^,nvrnci^l<^^ tl^^ ^i, inr(li^,tc•i,i. .Aiiii^^n^^ ,r ilic•r

cs resi,t^^ntc ..t la^ r<r^^,i.^, ,i^^iií, Ix^^i ^^^I ^•^,iilr,u^in, ^^^ li;,

inostra^du ^uu^^l^^n^^ntr ^^rn,il,lc ^ I,r^^c^i^.^iii^^nir rn r.u-

na^ E^n I^t ^•u,tl nu ^•,i,i.;;ui rar,,^n^ ^^.;^n^ ^r^^^i^i^i.^iil^^,n^^n-

te. !^7nc•I^u^ n,rn^^^ I,r^xliii•^iv^^ ^^ur rl I,-4, n^, ^i^^rii^^

w^rhre ^^l ii,,í^ v^^nt^ij,i ^lu^^ In I^r^^^^r^^i^l,i^l; I^rru ^^Il,i n^,

le Sirvc, rn hru^^h^i^ ^^^^ <^i^^l^^ ^•uit^^^, L>ar,i ^•uiiil^rlir ^•uii

el Mentana.

T;l A •'dito, l^e.^i, ^i ^u ^^sfr^aur^lin^niu I^rr^^u^ci^l,i^l ^^ ,ii

G.thcrierrci^rs eii ren^rdío

^in enilr,u^^;^,, ^^nin^> e1 ^lató ne^;,ttiv^^ tiene ta^,ibi^^n

inter^^a, anTr^ d^^ ^li^t^zllar la^ car^tc^terísfi^^a5 de lo^ ^^i-

tadoa conio c^^,n,lit^u^^end^^ an^i r^^^ali^l^id en la j^rc>dne-

eidn tri^;ucr^^ de l^i z^>u^^, ^l<trcni^i; ciient^i h^^e^c>>,ent^.^

^le ,,^^u^^ll<,^ ^lue ^^^ li,ln cns^l^^,u7r^ ^in resulta^lo, I^or ^i

^^^1 d^^to F^ur^l^^ ^e^r^ir ^1^^ I^rr^c^e^l^ntt^ ^^^xhrri^^nci^i.

('^^iii^^ni<u^c^n,^,^ J^or 1^,^ tre5 c•it^t^lo^ iíltiii^^tn,r^ntc^.

l+;l Damiano, i'r^i^^,i,^,i^lo ,lt^^^^l^i^ lue^;o ^uin en los ^ec^i-

n^,^, fr^^^^^^^^,, n^^ li;i r^^^5ult^^^l^>^ iaiujx>^c^o en lu^ r?^itdí^,^

^- tieii;i^ f^'^rii!^^^^;, ^l^^n^lc^ su ^ri^^^l ŭle rani^,i^^Sn ^^Ir^ l^i

l^.^tall^i ^drl ;^r,in^^ c^n It<<lia l^^^df,^ l^;ll^e^•^c r^^pFti^d^^, v

linr ^^^n^^ta r,vr',n ^̂ ^^ in^^i,t^ir'^ in^í^ ^^ti^r t•^,n ^^tr^^.• haaln

^•oain^^^jx^liti^i,i^^, <^ a^d,il^tn^•i^Sn ^, I,,^ n,,í, vui^iu^l;^; ^•^,n-

^li^cic>ne^ ^r]c ni^^^jiu. n^^ li,i ^Irii,^,^.;^in^l^, lnn,lu^i^^,, ^^ii

c^;T^ re^^i<ín, ^S^^r ^ililic•ul>I^^ ni rn rl ^r+•,niu, ni ^^n ^^l ^r-

^a^dío. ^^^^art^^ ^lc ^ju^^^. c^^i,iu ^^I Datniano, ^iil'r^^ iiilrn-

^a^nie^,íe I^A^ ^^lc^l^rr^l,<<•i^,^nr; i1r I^„ Ir,íj;u^,s ;iulr^ ^1^^ lu

rer^^l^^^•riiín.

;1^ Hope l^iiu c•^,ncrl,ir i,i^t^^,rr^ ^^^I,rr,inr,i,, I,n^^^

(^or Su resi^L^^nci,i ;ic^n;u^ln ^il frí^^. ,u ^;r;ui ^^•;ili^ln^l ^^

^n ^^i^rr^r^•i^^l^i^d, ^,<^rrcín i^lr,^l I^ai;i ^^iiai^uir ,,^ I^^.^ fi^i-

;^^^a ha5tu,, ^i^^ la^ r<^^^i^,n^^^, ,i^ll,i^. ^in ^^^n^lr,n^^^+^, (,iin-

I^ie^n c^n c^^te ^•^^ru ^^ii I^r^^i^^n^ii^ln rr^,i^^lrn^^i^i ,t I,i, r^>^^,,ti

uo ^e 1^,^ ^•c,nlir,iiu^ilr^, ;iii^, ,il ^^^,nir,u^i^,. I^;liinin,i^l^^ rn
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l^^ ^nont,ai'ia, ^u j^apel en ^el llai^c^ e^ ni^^c^ic^crr^. ^^nc^^: ^,

ni^^ic^ntr. ,^un rn rl rc^^^u^líu, ^ clc^ Ic^s c^clc^rc^^^ ^^r.^inn-

t ur^^^.

(^r^tc•iu.: nl :^:;rr^,iclc^ ^A^;rc'^nc^iiin clr iiur^tru l^;iul,;i-

I^c^l,c c^n \^V'^íaiin^tun, ^^>>lur I^:rlir^^cr^t^^ (ln^.;rnicru

^^nr c^^^ii .n ,ic^ti^^ia,ccl, ^v^iii^^rt;^nc^i^i r inicn^^ I;intu^

^ri ^^iciu, li,c ^^rr^t^iclc^ nc^ .;"^Ic^ al I^^,t,cciu, .inu ,ic^^ii^^rc^

^^ cuanto, li^in ^c^•u^liclu u í^l ^^iclir^icíu ;t^^u^l;i^, n^^^ l^u^^

merc^so^ híh^^icjo^, clne ^rin^cl^ii^ntc^ ^^i^ c^^in^lin?^. :1,í,

^^ur c'Jc^in^ilc^, rl Kanred iic^nr ^r,iii rr^i^tc^iic•i,i ,il ti-

r(^n ;^c^l Bart ,y^ Ceres ^i^;ii^u^t^^cn ninc•lic^ In ,:^^luía, niui-

^lur ^^^ii nitn^ ^rn^il^lc^, ,il I'rí^u inic^nsu; Casta ^^ Uen=

ton uitct^c;ui u n^liij^cn ^^rufn^,uiic^iil^^: c^l Arco, <Ic inll,i

iuu^^ <•c^rtu, r^ ;tl^sulcit^iuic^iitc^ iiivcil^•;tl^^r ^^ ^clr ^lil'í^•il

^clc^^:;r,u^^^: Kota, de u^jx^t•tc^ niii^^ }rucc•ic1c^ ,^I Menta=

na, e^s tlr ^;r^in l^ir^•ot•irln^l, rtc•.. ^^lc•.

tiubeslariJn d^^l 1. A". l. %l. .cii l:^r^^ dc l^^s (^rhullrrns

^u^.il^lr ^^u^^^c^i• ^unr^ai•;t; clr lu: tri,^^„ ^^riiic•ij,nlc^^, uc^i'-

t^^anii^ric•^cnc,^ ^ c•<cn,icli^^n^r,.

I)r c^llc,^, a^^,u'tr rl Hope ^^rl cit^^dc^ ^^ c^l Red=Eife,

Marquis ^ Dlarquillo, ríe Ic» clur li^^hl^u'rnu-^ al tra-

tar del Manitoba, ln.^ c^t^c^ rc,iilt;n'on n^r.lc^r a^l,t^^tu^l<^^

a la, c•c^ndic•i^rnc^; c^^•ulcí^;ic•ns dc^ la Cncnca I'n^^r<^n c^l

Kanred, Baart, Apollo, Casta, Denton, Arco, Ceres

^ Kota por Red=Bobs.

^ Tc^dns h;in aiilc^, ^in ^^iiilia^,^c^. c^liininaclu^ -clc•l,ric^^

c3^e^ ^^^u^i^s ;uic^.; ^dr ^^ruc^l^a rn ^c1iCc^rruir^ ^•^^nclic•ir^nc^^,

tantc^ i^n c^l :c'ctnui ^•c^n^^^ cn rl rr^^,tclíc^. :Ali^^r,^ l^irn,

el clnc^ nc^ ^^ur^l^in ^uailciii^ en cl ^r;in ciilli^'n n In^

tri^c^, ^u c unuriclc^^, n^^ ^ltcic^rc cirt•ir ilur no icn^;ui

<•^^ndic•ic^i^ir, ^lur^ ^^uc^cl,in .;er ^c2^ru^-c^c•l^a^(,1^. iitiliz,ín-

dolo, cvuio ^;rniturr^. ^^ cu^u ^^Il^^, hr^nu: dt^ri^-ti^clc^ nii-

1>r l,c =^uií^^icu ^d^^l ^nr «^ l^inn c^n^,^^^,tclc^ ;il^i^n^>^ ;u'-

^^c^ntino^, conio c^l Ge^^eral San 111artín ^^ ^^I bIíbrido

38=MA, ^^ utrus ohtrnido^ j^c^r l^c^rc^;rr c^u l,t l^;aan-

znela (t^ru,u^i^^^. Nin^^uoo lia ^cLeuioara^do ^ccla^>t;il>i-

licl^td. ni L^a^ ^frr^•iclc^ c^u^^u•trrí^tic^i^ •ci^al;i^cln^ ^r,u-ti

intc^nt^n' t•rnr^unirntus.

I'ur l;l anc^tl>iliilaii dc^ lc^: ^;en^^ti,t^c, I•ranccsr, sri^c^-

rc^^ T)uc^^lli^^r, ^^[ir^c ^ l;ortif, ^^n^liuic>. J^rul^;n• Ic^^ t^ri-

;^c^^ ^ifricanu, cle ^u; c^alec•cione^ d^^ :Ar^rl, ^Iarruc^c^u^

^^ 'I'i'inc^z, rc^^^^rc•ti^^suncnt^r^. 'I'cxlc^s rllc^, son ^riiic^lrrc^,

•^^, ^^ur lu^ ini^iu,ts r^tr^^nc^^ ^^n clic•]^^is cun ri^.^irc•tc^ ^t

lu., durc^e indí^ena^, 1'nerc^n al^^inclun,cclc^^.

l'^n'^t t^^rin^ir^ai. ^dirrinc^, rlur liruiu^ ic^niclu ^x•ac^ic'^n

^l^e ^c^ns;i^y^.^r l^L ina^}-oría^ clc^ Ic^^ tri,^us fr;cnc•r,c^s clc^ I,t

iuctrúj^oli ^' lo^ w;í^ cunuci<lu^ ituliunc^^, ,c^í c•oinu
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(bracias a la oportunidad ^de la Esposición Interna-

cional de Ra^rcelonaJ logramos mu^estras de paísss

^europeos ^de in^portancia triguera, principalmente de

Hunbría y Rnrnania. LXVepto^ el Hatif •d^e Vilmorin,

^el Rieti, Varrone y Gentil Rosso, que se han utiliza-

do en hibridaciones, sdlo unos pocos han mostrado

posibilidad r^einota de ^empleo, por ser a base ^de un

problemático intento^ ^de a^l>rovechar •caracter•í^sticas
aisladas, que aparecían aún rn^enos acusa^das que on

otros trigos reseña•dos.

]7stas pruebas negativas nos ha^n servido para ^de-

ducir las si;uientes consecuencias: 1.° Que es difici-

líairno, por no ^decir imposible, ^encontrar entre la^s

varie•dades ^exóticas las que nos sirvan para sustituir

simplernente en el secano a las indígenas.-2.° Que

esto ya es posibl^e consebuirla ^en ^el rebadío, ^dond^e se

dulcifican las condici^ones ^extrema^d^a^s ^de aquél. ^'

aun así, conio lo prueba^ el ^escaso número ^d^e las

tráunfantes (en nuestra Rebión sólo^•dos, se^ún v^ere-

mos) comparado con ^el sin fin de. las ensaya^das, ello

no es tampoco fácil.-3.° Que por lo anterior se com-

prend^e qu^e es poc•.o pru^d^ente que se lance un a;ri-

cultor a hacer estas pruebas por ^^su cuenta (can canti-

da^d^es ^elevadas ^de si^embra) a, pesar .d^e^ la fama que

pue^dan tener estos tribos ,en su país ^d^e oriben o r^e-

giones similares. S^e ^evitarán fraca^sos qu^e^ ya han
ocurri•do. Aparte ^de que una observación superficial

y^en año favorable no ^da indicación para s^e^ntar con-
clusiones. - 4.° Unicamente los Centros de Mejora

pue^den, y del,^cn, seguir ^esta labor, contrastando lo

qu^e ^exista ^o se produzca ^en trig^os, no solamente^ por

si apa^rece aquella planta ideal qu^e nos ^dé de un gol-

p© el problema resuelto, sino por si acaso, y esto sí

que es más posible) se cncuentra alguna que tc^nga

caract^erística^s aprov^echables. - 5.° Que ^entend^em^os
que la rnejora en el secano •debe hacerse a base de

selección ^de va^ri^e•dad^es indígenas como punto ^de par-

tida, y^d^espués, por cruzarnientos, tratar ^de ^^erfec-
ci^ona^rla. Pero sólo pretendien•do con éstos incrustar
(val^a la palabra) lo nuevo en lo profun•damente

adaptado de la raza aborigen. En el rebadío, en cam-

bi^o, cs posible prescindir de ^st^e c^ontacto con l^o clá-
sico y operar más libremente. Aunque sebuimos cre-

yendo qne, también aquí, es ventajoso lo ^anterior.

Los ava•nces son rnás seburos y sobre todo (pocos o

muchos) se van logrando resultados prácticos. No se

•depen•de tanto del azar y hay menos tenior de perder

el tiempo.

Consi^nado (aun alargando de manera superior a
nuestro propGsito e^ste articulo) lo que nos pareció

necesario incluir, podemos volver nuevamente al ob-

j^eto y título^ del mismo^. T+]sto ^es, indicar cuáles son,

a nuestro juicio, los trigos más útiles <^n csta, Cuenca

y las corldiciones de apli^^aciGn de ca^1a, ^u^o.

Por elinimación nos hcruos qiicda^do ron cua^tro tri-

^os interesantes : uno indígena, cl Catalán o Aragón

y tres ^exóticos : el Híbrido L=4, ^^l Mentana y e] Ma=

nitoba.

TRIGO CATALAN 0 ARAGON

La primera denominación, que, es la más ^;ener^a^li-

zada, se justifica 1>or creerse duc sn lu^ar •ilc ori^rn

^es la parte Suroeste de la provincia d^e Lóri•ila. Aun

cuando en ésta se le lla^lua bri^^o aru;;on^^s o ^^1^^ Mo=

negros y^en otros lu^ares Caspolino o Caspino.
No ^estan^do claro ese punto y^siendo cn nr;^^^;úii

d^onde, ^desde tiempo inrneni^orial, oculisi, sn iiiayor

^extens^ión de cu]tivo y tl^ond^e (coni^ir•c..^s ^de I^Tonc-

gros, Cinco Villas, L^ecir7^ena,, ^^Tou(,^^s il^c Srna^ y Si-

j^ena, etc.) , so prod^ac^e^n l^^s ^u^í^^iiu,is c•,i,li^dudcti y s^e

ha conserva•do mejor la purera •dcl til^o, I^,r^rrt•t^^ ni;í,5

indica•do aplicarle el no^nhr-e •d^c Aragón.
E1 Instituto ^de Cc.realicnltura fué ^nien priiucro

^did ^este nombre a las fornaas sacadas ^de la, niczc••l,1
que, como luego vercrnos, ^es ^en r<^a^li^la^l c^stc tri^;o.

Otro tanto hicimos nosotros en los ^obtcnidos, ,y, por

último, ^el Se.rvicio Nacional del Tr•i^;o con;^^^r^;r^S cl

nombre al aplicarlo no s^ól^o a^estas f^orm,r^a, sino a^ las

mezcla^s com^ercial^es quo antes s^e llaiual^an Cata=

lanes.
Es trigo de otoño, de fuerza y bnena ca^lidad, bar-

budo, muy rústico y adaptado a las condiciones dc
suelo y clima de la rehión. Insustitirit^le e:n los s^eca-

nos y empleado asimisrno en los re^;adíos, aun cuan-

do en éstos tuviera el inconveniente de su propcnsi^in
al encamado y al des^;rane. Circnnstancia c^sLa filtiii^,r

que también ^en el secano contrar:•iaba ^^l eniploo i1^^

las cosechador•as.
En realidad, lo qu^e se c,onoce coinerc^i^i^lin^^nte pur

tribo Catalán o Aragón no es una raza ^d^^fini^d^i, ,y ho-

m^obénea, sino nn conjnnto ^do ^estirpes o c^s^pcc^ic5 clc-

mentales muy afines, pero ^^distinl^a^. N^^ ca lo que se•

conoc^e^, ^en el len^uaje tZ^c•nico, por una línea pura,

sino, al contrario, m^a población o ii^ezcla. Tnclnso

hay •dentro ^d^e ^ella Uipos qne diacrepan eu al^,^o ^u,S,s
que l^o consignado y pudieran consi^derars^e c^oino raza^.

y a^un variedad^es ^dif.erentes. Tales, por ejciu'plo, r^l

Aragón Blaneo, de caiia fina, espi^a l^l^anca ,y cn

punba,^ y otro de ^espiba más roma c^on ^;lumas y bar-

bas tostadas, qne ^e1 vuli;a Ila^mb si^cmpre^ Raspinegro,

aunque mejor f.uera ^decir Raspitostado, pucs aqoello

cuadra más bien a trigo^s, incluso cnltiva.^li^s cn Ara-

gón, que tienen verda^derau^^ente ^cl color nc^^;ro.

(Conti^tu^rrri.)
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CRÓNICA PECUARIA

ALI VENTACION Y CONTROL DEL GANADO
VACUNO DE APTITUD LECHERA

Por Félix F. TUREGANO

Yrcihlcnut tlifícil dc sc^lucion<ir t•n estus ntuutc•n-

tc^s lx^r las ;^ranclc•s prcc^cupacic^ncs c•zistc•nic•s p^u-^i

Ic^^;rar lu ntcís intlispc•nsahlc cctn cluc^ racic^nar I<t^

t•eses.

G^n^a^lo sn^neti^lu a^ ro^rir<^l eii Ia hru.^i^iri^i dc .llarlri^l

^l^al es cl cuadro actual, d^ limitaclas pcrspecti^•as
partc un inrnc^diatct resur^;ir ^dc nucstra ^;<tnr:c^íc•ría,
suhrc tcxíc^ clc ]n sumctida a control cn la pru^-inci^i
de ^laclricl, a la clue espccíalmente nos refcrimus.

Y^ur<lue n^^ es 1>astante• clue al^;uncts ^;anaclercts 1^^^-

se<tn huen^^a5 reses, ni que las teng<in instalrtclas cn

nu•^dic^s aclc•cuarlos, si no cuentan con suticic•ntc•s nli-

ntentcts. Sin éstos, o cctn alimentacic"tn desi^;ual, nu

hay desarrctllu posible, ni renaitnienlo, q i iijeza clc•

caracteres, ni, en fin, nada.

1)atos elocucntcs, quc no deben extrañar, sc^n t^^as
clifcrencias e^n ]^as má^imas de producción dc^ le•che
ttl clírt : i93 ŭ , c<tn 3 ŭ ,;<^.^ litros, ^- tg.}t, c^n a3,(^titi.

Ia ^decir, clue el alimc•nto es el factot• fun^clamc•n-
tal ciel quc^ clelx•n^le el é^ito en tocía e•splc^taricí q pe-

cuaria ^^, por e^cepción, en ^las de^dicaclas a gana^do
lecl^ero. I' así ha de ser por cuanto l^a finalidad es
la de transfonnar en ]eche el alimento quc• ingicre.

1'^r ello, cuando l^i ^tclcfuisiciún nc^ es nurnutl o es

insulicic^nte, nu j^ucclc•n darsc• rac^iunes aprohia^las,

ni much^^ mc•nc^s tt^rntu]<u- n^^;las Ir<u-a tlctc•rntinctr sti

intlucncia c•n la prculurricín lc^chc•ri.

Puco cs lo cluc^ ptt^^lc haccrse en estas cirrunstan-

cias p^u-^t seiialar ttn^t alimc•nt<icicín rrtcic^nal. ^)bte-

ner lo clue se j^uecí^^t ^in c•ntrt•tc•nernos en husc.cr tc"^r-

mulas cle tan tlifícil aplicaci<ín lxtr las r<trc^nc•s t•^-

puc•stas. Ao calm otra cus<i ^-, sin c•mhar^c^, l^c^r tra-

tarsc dc I<t prctcluccicSn tle nn t^^n princil>rtl <tlimcntc^

a>mu c•s l^i lcrltc•, los urganismos c•ncar^^;iclos <íc• hrct-

pcircionar piensos ^- turrajcti no huc^clen c•xcusar su

inter^•ención, ^clandu faci^licl^tcles <^ prc^pc^rciunanclct

í•stos a cnant^^s se clc^clic^tn a]a c•xl^l^>taricín <lc•I ^^i-

naclo, ^-, a^n cl<tblc interc^s, para cl inscritct c•n 6us

Scr^-icios de I.ibros Gcncr_ilú^icus.

1)e otru q^uclc^, c<tn la mcrtna rn la proc3ucric",n ^-

rc,mo consecucnria la clcl cctnsumo, nu prc^^lx^r<trá

j'uca u_lln^rlnAcsu», ^le Scin .llarfín ^Ic 1^^ I-<<^ri, ^i>>u dc l^i.c
dc in^iyor hrudu<<idn^ culrc lus cuiil^r^^l^idas

nin^;ítn intc•ntc^ clc crcar un^t ^anaclería ll^urc•cic•ntc.
H^c^-, pueti, yne ^^rc•ocul^nrse, tlt•ntro clc esta rtnc^r-

mali^dacl, rnantcnienclo a<lucllas inici^ati^-as }' propó-
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sieus que con t<into ^aplauso r^ecibió el país gana^dero

con la implan^ación del Servicio de 1_ibros Genea-
lógicos y Co^l^prubación cle i-endimiento.

Cou el racionamiento actual, L^^n acci^le^^^tal c^on^o

varia^clo, no es p^sible. encontrar las suluciunes que

buscam^s, ni, por lo^ mismo, s^ería oportuno ]^ablar
d^e unit^acles forrajeras y cquivalencias, etc.

Hoy por hoy, hay que ateners^e a lia rcalidacl, que
no ^p^Udrá q io^cliticarse sin una deci^clid^^ y enérgica
intervención vhcial.

lle otru mud^, repc^imos, no ^habrá uniíormi^lad

en lus raciona^nientos y, en consecu^encia, la com-

prubació^^ ^del ren^dimi^en.to no pu^írá as^entars^e en

normas fija5 para ^de^ducir el r^esultrido ^de aqu^llos.

lle ahí las ^diter^encias que se ^observai^, sobrc tudo

en i;a^^a^clo estabula^do, en cuanto a sus pr^eíucci^-

nes, c^u^e nuesCros banaderos, aun cun ^esas ^clificul-

tades, tratian d^e 4osCCner sin gran^des ^-ariaciones a
los ^le los años preoeden^es.

Yor lo ^uismo, no consideramos proce^dente h^l-
ular ^le rcglas para los racionamicntus, y- co^mo por

otru la^du tampocu se pue^de prescindir de éslos, por
si dentro ^de esa anormali^da^d eu i-elación con esas

í^íriiltilas o raciun^es mrilabarísticas a base ^de salva-
clo, hellotas, remolacha, alfalfa y heno, o bien de

yeros, pulpa, remolacha y paj^i, etc., puecte conse-

guirse que la ración se halle ^en las pro^porciones más

eaactas pos^ibl^es, vamos ia dar unas normas de ca-

rácter práctico y transi^toria en tanto se llega a esa.

normali^dad que t<in^o tíeseamos.

Dejemos, poi- tanto, para mejor oaisión to d^e Las

unídacles forrajeras o nutritiv^as }^ sus equival^en-
cias ; mater-ias azoada^ ^e hi^drocarbona^d<is, ^etc.

Fara ello, es ^decir, para ^conseguir y sosCener una

buena producción y alimentar lias vacas ^le acucrtlo

con su ren^diiniento, si nos atenemos a lo que reco-

mi^•nda c^l tlititin^uicl^^ ^^ul^lirista ^dun ^ant^^s ^1rán

^en stt uhra uCulti^^^^s Furrajcr^^s y alin^^^nlaci^"m ^l^^l
gan<i{lo>^, dehen teneir5^c ^>res^^nt^^s los^ Si^;^u^icnl^^s
preceptos.

Si se trata ^de ^ar^a^lu cjuc pa5[a ^^ ticnc I^u^^n I^^-

rnaje, consiclerand^u un<^ pru^clurci<'in cfc unuti il^^re

]^ilos^clc lc^clie, coi^^i^°nc tl^ir alin^^^ntus run^-cnU^^i^lus

(granos n^iuli^d^s^) cuiu^^ su^^lcmcutu cn l^i hr^i^^ur^•iún

de ^íuscicnt^^s cincucnt^i ^ramus pur ^^a^l.i lilru ^I^^

leche ^de pro^ducción.

Si el ganad^^ n^c^ ^p^ist^i, cl^^l^e ^lárselc unu.ti ^^^^liu-

cientos granu^.ti ^cle hen^^ l^ucnu ^cl^^ alf^ilfa u 5u i^^^ui-

valencia ^de pro^durtu ^cn sal^^rrclu u furr^ije, ^^ i-c^nc^-

lacha por hilo de ]eche adcmás clc luv cl^^sri^^nt^^ti

cincu^cnta ^ran^os cl^^ pr^^clu^^to^ cun^•cnira^clc^s.

Cunviene c^ue Ic^s henus, l^^rr^ijes u product^^^ cn-

sil€^^do-s sean I^^bumin^sti, c^^i^ ^>i-cfc^n°nria alfall,i,

veza ^o^ trébol.

Se ha clc prc>curar t^amhiín c^uc el ^i;,>ua 5cn ,il^un-

^dante y pura, prc^pc^rr_iunandu tin^s scscnta ^Yr,^-

^n^os ^de sal por ^cahez<i y ^dí^^.

Con tstu, ]a re^u^lari^da^d en lt^ ^li5tril^uci^ín ^Ic I^^^

piensos y^en la ^ráctica ^le ^los c^i-^leiius s^^ <>^^l^trn^lr.í

la niáxima y mejor pro^duccicín en c•stas circunstran-
cias.

Claro es, quc si cs ^^osil^lc varit^r l^>s cu^nl^^rncnt^^ti

cl^ 1^i5 ra.cioncs, se cstimul<u-^í cl a^^ctitu ^^ s^^ II^•n<ir,'in

niejor las necesida^des ^del g<tntido con los restiltud^^^5

consi^ruien^cs.

1^[e acjuí ^^l pn^l^l^•ina ^lilícil cl^.^l ^^uc^ h^^l>l^íl^anius,

que no p^r cllc^ ha ^.Ic caus^^r ^^Ic^."inim^^, a^cm-

fiando ^en una norinalida^d ^próYim^i <^uc nus pc^rniit,i

clesarrollar esa obrri tie sc°Iet:cibn y nr^•j^^ra, c^^^n^^>

base itnprescin^lihle tlc ^to^tlo trau<lj^^ ^^nrtiniinnclu a

impulsar e^^sta impurt^an^ísima riducza d^^ n^aestra

economía nacional.



La lucha
contra el mildiu

POR

A. MESTRES JANÉ
QUÍMICO COIABORADOR DEl INSTITUTO NACIONAL

DE INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS

La esoascz cíe sabes ^de cobre, que sufre Europa

entera en ]a actuali^dad, plantea a la vitic:ultura de

nue5tro Continente un prablema de una gravedad

clue duizás ^descle el tiempo de Ila filoxera no se ha-

bía conocido. No se trata en est^e r.aso de valorar

mzís o menos el ^pro^ducto ^de la vid, que era hasta

hace poco la preacupación de todo viticu^ltor, sino
que sc: trata tíe ^1bar la cosecha y la planta, algu-

na^ veces puesta en peligro por la invasión del mil-
diu, criptógama qu^e es ir:combatible si no se dis-

pone de sales ^de aquel nietal.
El consumo de cobrt: en Eur^opa para luchlar con-

tra la Peronospora, que así se llama el mobo cau-

sante de ^la enfernTedad, representa anwalmente can-

tída^les fabulosas. Se^ún datos obtenidos ^de la re-

vista <<ll Comercio Vinicolo Italiano>> (i5 marzo

iy.^^) la oanti^dad de cobre necesaria anualmente
para ]a agricultura se calcula alrededor ^de 30.000

^tonel^das de dicho^ metal para Francia, y otras tlantas
para Italia, y el total consumo de los países euro-

peos ^puecle estimarse, en ia^.ooo ton^elad^as. Dada la

producciGn viní^cola de España y el ^consumo ^de sul-
fato de cobre por Hl., podemos co^nsiderar que la

can^ticíad d^e cobre metal que necesitamos pdra la

^agricultura nacional no es inferior a 6.00o tonela-

das. Esta cifra representa enorme ^cantidad de sul-

lato ^de cobre, pues el metal ^está en la sal en ]a pro-

porcibn del a5 por Too.

De aquí que, en toclos los centros agrícalas de los

países má$ lafecta^d^os, se inv^estigue la eficacia cle

los susti^tutivos del cobre, y se eaperimentcn fúrmu-

]as antisépticas que permitan reducir al límíte posi-

bl^e el consumo de sales de este metal, para ^luc

sus ^disponibílidades, extraor^dinarivTi^^nte mcrma-

dlas con la guerra, les permitan bacer frc^nte a l^L lu-

cha anticriptog^ámica que se aeecina.

EI tema merece eçpecial pr^eferencia ^dc^ nuestro

Insti^tuto ^de Investiáaciones Agronómir<^s, ^• en el

Centro de Víticultura y Fnologba dc ^'illafranca sc

estudian y ensayan nucvos compuestos _^- f^irmulrLs

^de caldos mildiucidas.
En estas líneas, qu^e n^o tienen o^tra t3nalidad ^lu^^

la de divulgación, ^daremos unln r^ipi^d<i visi^ín d^^^l

estado actual tlel problema.
La enfermedad del mildiu, como tocla cpi^den^irl,

puede combatirse con m^edi^das profil^cticas v cur^L-

tivas.
En Francia y en Italia, los principios profil<ícti-

cos han m^ereci^do especial atención, _^- constante-

men^te, en periódicos, conferencia^ en centros }^ro-

fesi^onales, por la radio, ^etc., etc., se prapaga la

conveneincila ^d^e que el viticultor evite se const,itu-

yan aguas encharca^das en ]os cultivos ; de deshojar

bien las cepas ha^ta ]os primeros racimos ; de cles-
truir las primeras hojas infectladas, y de la adopcihn

de otras m^e^di^das que permitirán reducir ^despuí^^ ^^I

núm^ero de tratamientos cúpricos.
En Francia existe la Estación de a^-isos i-itícolas
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de la Escuela ^de M^ontpelli^er, lk^ ^stació^n antip^ero-

nospórica ^de Cl^erm^o^nt-F^errand y otras ; en Italia
hav un o^bservatorio antiperonospórico ^en Montf^e-
rrato, en el Veneto, que ^basándose en el conoci-
mi^ento biológico d^e la enferm^edad, avisia la opo^rtu-
nidad de Ios tratamientos mil^íiuci^das. E^l pri^ner
tratamiento lo señala cuando la temperatura míni-
mia de las veinticuatro horas es sup^erior a ro° C,; o
cuan^do se manifiesta ^ la ^primera «ma^ncha d^e acei'xe»
que in^dica el perío^do ^d^e contaminaŭ ión. Go^n' el
nombr^e ^de <<mancha de aceite>> se oono^ce la miancha
amarillenta de la hoja que se forma al difun^dirse en
el teji^do los filamentos ^d^e la zoo^spora en desarrollo.
I,os tratamientos sucesivos se avisan ^con la períodi-

ci^diad de ]a aparición ^de «mamchas ^de aceite» o
cuando e^l tiempo lluvioso ^o^ ^el esta^do^ higrométrico
hacen preveer nuevas contaminaciones.

I,os tratamientos curativos se realizan con sus-
tancias antisépticas, que ^desCruyan, por çontacto,
las esporas o micelios ^del moho. Estas sust^ancias
han de reunir las siguientes corndiciones : que sean
eficaces ; que su emple^o sea p^osible ^desde el punto
de vista económico ; que se inantengan con sufi-
ciente solubilidad y tiempo ^en la planta para que al
contaniinarse se pongian inme^diatamente ^en con-
tacto con la ^es^pora ^del moh^o^ y qu^e no perjwdiquen
la vegetacibn.

Es pl^enamente eficaz ]a acción antiséptica de los
me^tales cobre, cadmio y plata ; menos eficaz la ^de
mercurio, níquel y cobalto ; oasi nula la de alumi-
nio, z-inc, hierro y plomo. "hodos los compuestos or-
ganicos ensayados hasta el presente han demostra-
do ser ^de ^efectos nulos.

Que reúnan la prímera y segunda condición, úni-
camente se encuentra el cobre. El empleo del ^cad-
mi^o y^l^e la plata resulta antieconómico.

De la formia ^le prepar^2r el cal^do cúprico depen-
derá la tercera condi^ción : el poder antiséptico del

c^^br^e para la P^ero^nosp^ora ^es el^evadísinro, pues
basta que se encu^en^tre en la proporcióu de i^too.ooo

solttbilizad^a por las aguas ^de la lluvia, para m^atar
la espora ^en el momento ^de la contaminación. To-

d^os los trabajos de investigación que hoy se efec-
túan para r^educir la proporción de sial de ^cobre en
los cal^dos (ya que ^este metal se ha demostrado in-
sustituíble) se orientan en ^el senti^do de perf^eccionar
estas con^licio^nes : máxima adherencía y máxima

solubili^da^d ^del cobre.
Se pr^eguntara cl tector por quC no se^ emplean ^d^i-

rectamente has sales ^solubles de ^cobre. Desgracia-
damente dichas salcs pose^en una ^acidez qu^e perju-
^dica la vegetacicSn y, por ser cristalinas, no tienen
adher^encia, lo que obliga a prodigar constantemen-

te los tratamientos a dosis pcyucñísiinias (inf^^riores

a'1 ^d^o^s por mil ^dc sulfatt^^ dc cobre).
Para obtcner adhcrcncia ^d^^l c^>bi-e nl v<^gctal y

^constituir una reserva que actú^c en c+l »ionient^^

oportuno, hay que preparar ca}d^os con cuimplcjos

coloidal^es de ^cobrc. Es^tos cmpl^ejos han ^d^e reunir

propiedia^íes físico-químicas cuyu estudio ya nos in-

dica la ^mayor o menor bondad ^dc la fórmula ; así,

por ejempl.o, ba q dc scr dc minima tlimensión co-

loi^da-1 ;^de mínima tensiún super^Gci<il ; clc m^í^inro

po^d^er mojante ;^d^c ni^izinia r^^sistencia al lavad^^ y

que cíen ^la ma4ima aanti^latl ^de cobre solublc en cl

momento ^de su prcparaciGn y^lcspu^s ^de varios

días ^d^e ^desecado.
Ci^ertas sustanLias acli^^iona^das al líquido^ pucdcn

mo^dificar ^estas propíc^da^dcs. :1 runtinuri^^i^'^n cl^uno^

una reliación de los caldos prcparados con d^^sis

más re^ducidas de eobre quc la c^istcntc cn l^i fór-

mula ^clásica ^del cal^do bordel^^s al ^^ ^pur ^o^^ ^dc sul-

fato de cobre, y que sc han dcmos^tra^do ^iifiricnte-

Illente acllVOS :

^) Sulfato ^dc cobrc : ^oo grs. po^r 1[I. adiciunn-

^d^o de gelatina. Conviene sea u q sulfato ^dc cobrc

bien fabri^oado ; de ^lo contrario son ^d^^m^isia^d^o aci-

^dos y ptteden dañar la planta.

z) Agua ^celcstc : i Icg. ^d^c suliato d^^ cobr^^ por

h^ectólitro y amoníaco hasta basicidací.

3) Amoniuro ^de cobre : z5 grs. ^de c^bre por

hectólitro disueltos pur contacGo con ^el anioníaco.

4) Verde de 1^7ontpellier (acetato basico ^dc ro-

bre) : En suspensibn i,5 kgs. por bectólitro.

5) Fórmula \^Icnozri : i kg. d^c sulfi^tto ^dc ^cobre

y i kg. de sul^Fato ^de hierro^ por H1. adi^cionado ^dc

cal hasta basicidad.

6) Oxicloruro de ^cobrc : i]:g. por III. 1?1 osi-

cloruro^ corriente hoy en ^^1 nicrca^do, pc<^a ^dc falla.

^de atlherencia. Recomen^damos pr<^parar un cnltlu

cuproalumínico con el oticloruro.

7) Caaldos cupro-alumíni ŭos : i l:g. ^de sulfnto

de ^oobr^e ó i kg. ^de oxicl^>rtzro con i,^ (^ ^^ 1<gs. dc

sulfato ^de alúmina (i8 mol^^culas de agua) por hec-

tólitro. Cal hasta basicidad.

8) Galdo I3runo : i kg. clc sulfato tlc cobre mas

i,2 kg. d^e fosfato tris^ídico por Hl, hccho b<isi^-o

con sosa Salvay o cal.

^) Cal^do Casalc : I'roducto prepiarad^o según la

f.órniula Casale y conocido tn Italia con c^l nombrc

^de Ramital. Conticne ?o^ grs. tlc stilFato ^dc cuhrc

por hectólitro v da ^excelentes resultados. ];l pro-

duato fué adoptaclo ^en itnlia por su eficacin por una

ComisiGn ministeriril v suministrad^o ^cn grnndcs

cantidades en la cau^paiia i94i y se proporcionar^in

^mayores ^canti^dades ^cn la ya próxima de cste año.
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PLANTAS INDUSTRIALES I A G A Y O
Por Aurelio RUIZ CASTRO, Ingeniero agrónomo

La nccesi^d^rd scnticla cn algunas nacioncs etu-o-

peas cle arbitr<tr sucedáneosde las típicas hbras te^-

tiles, procedente^ de plantas inadaptables ^a sus con-

diciones de medio o cíe pro^ducción dcficitaria res-
pect^t a las ^^recientes necesidades de stts economías,

hizo Iijar la atenci<ín en muchas especies espontá-

neas, unas sin ^^tpro^-cchatnicnto industrial y otras

oUjeto de rudimentaria utiliraci<Sn.

:^sí 5ur^^dití e^n _1lcmania clurante la guerra de

igt4 ; sus hombr^^s de cicncia }- sus técnicos busca-

ron afanosamente, en noble superación patriótic^a,

los más rápidos meclios par^t incrementar las reser-

vas nacionales dc materias primas en todas las r^n-

Rnniillc^ dc u^;n^^omLun y deta-
Iles ^le lu flor, fr^Eko y se^riilln

mas tle la produccif^n.

Por lo que a la indus-
tria de textiles se re-

licre, fueron estudia-

d o s centenares ^dc

plantas indígen^as y

di^-ersos pro^ductos de

origen vegetal, mere-

ciendo un ^destacado
lugar, entre las pocas

útiles, la uretama q e-

;; ra o dc eScobas», de
uiterior rendimientc.
y^ calidad de tii^ra que
la <<g^a^-ombv^ o u re-

tama oloros^u^ ; pocos
<uios despu^^s (i9^5),
se obtenían en Ale-

mania más de io.ooo
cluintales métricos de
hbra apta para hila-

dos, utilizándose n^a-
dninari^a especialmen-

te adaptada a su difí-
cil ^desfibrado.

"i^ambién cn Italia,

acuciados por análo-

gas urgencias, se han

MBA

efectuado serios estudios sobre cl aproverhaniiento

textil dc las retamas, partiendo de la rudim^^ntaria

indttslri^t que, descle ticmpo in^memorial, ^-enín em-

pleándolas para su apliaación mcnos noble (rorde-

lería, estopa, etc.). IIace bastantes años ^lue ^^omen-

zaron los ensayos para su verdadera in^dustrializ^a-

ción, ^^ en 1-arias E^posiciones se presentaron pro-

ductos l^rutos obtenidos de las retamas, así como

muestras de gr^oseros hilados de esta fibr^<t, manifes-

taciones unos ^- otroti de alentador<ts, aunclue poro

afortunadas, lcntati^-a^ sur^;idas a impulsos de dí-

^•ersas patentes y proceditnicntos, que i1^^tn resol-

viendo, en parte, las indudables clificultades de su

elaboracicín. C o tn o

antecc:dente ^digno de
mención, debe recor-

darse que ya en 1S65,

el italiano n^Iattci efec-

tuó los primeros en-

sayos para la obten-

cibn de pasta de pa-

pel, si bien hasta fc-

cha m u _y posterior

no Cuvieron verdadera

realizaci^5n, m ŭ rccd ^t

los trahajos cspcri-

m^^ntale^s d e Persi-
rhetti sobre el apro-

^•echamiento integr^al

de la retama.

F?n cl Sur ^de Pran-

cia, t<^tmbién se han

efectuatío intentos de
industrialización ins-

pirados en la tracíi-

ción familiar, q u c.

Etllí, como en casi tudo

el litoral n^cditerrá-

n e o {^cspecialmente
Italia, Grecia _^• .^lha-

ni^t), alcanza la más

Pu^nillu dc
y delalles

aret^nn^i de cstuh^is»
de la. ^lor, frulo y
seruil(ii.
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rc^m^>iri antigii^^^la^l, s^^^;ún r^^f^^^r^^ncias <le <itltur^^.ti
^ri^^^^Iti ^- r^^^man^IS.

1^u r^,n^^c^°mus yu^^ ^^n nuc^^lra Patrir^ llal'<I tt^niclu

imp^Irlancia el a^^r^I^^rchami^nto tektil ^le c^sl<is pl^an-

t^IS, no obstante la al^^undruitc^ rcpresc^ntr.tci^'^n c•n l^I

ilc^r<< espuntan^^^I de Iri <<ga^-omb^u>, con^,cid,:I en el

^^^tr<Injero con c^l nunihre ^le <<retama d^^ 1?sir<ui^I,,.

^in embargo, c^tiistcn reit^re^ncias dc hahrr.tic ia}^ri-

racl^I I^<ip^°I ^n I3arcelunr_I (I^^a?), c^^n patita ^>I^t^•nicla

ra>>, por ^hr incltlclahlc:Inente la que c^fr^^r^^ ma^^^rn.e

^-c^ntajas r^^spc•^-lu ^_il aj^ro^-í^^^I^i^Imi^•nt^I cl^^ ^tI lil^r,i.

l;n Sot^ínica s^• la cl^^nomina S^pc^rlium jun^^^^^nn I,.,

e5pecie yu^^ I>r^°sc^nla, tic•^;tín I,az.ir^I ^^ Illirn, 1^IS si-

^;uienLes car<i^^t^^r^^s: <<^:lrbust^^ cl^^ cl^>s n ir^°ti m^^tr^L^,

c^^n las r^imns ^^^•r<l^^s, juncif^^Irl^i^•.ti, r^^n pu^^as h<I-

jaS, ést^as ti^•n^^illa^, uh1^In^as. ^^<In p^^lu^ cn cl ^^n^i^s

^^ sin estípul^is ; ra^^inius ^t3clj^>s ^^^^I^ fl^>res ^r<uides,

^^;clroso.ti t^ amarillas ; lcgumbr^^ clc^ - H", ^^c^11^Itiri al

,-

l._yuir^r^l^^. -T^illu ^lc l^i ur;el^inrri de i'.+coba.s,^. .Cecri6ii Ir^nrs^^r°rs^il v^'syuenta de iiu s^^rl^^r
(c : hur^s ^le ^ibr^^ f^^er(ríclii u ; F : lraces ^ nrifi al^'s ; ^I : laa ^ es .^usculurc^s leilusn.^).

1)cre^^lt;^. --1^/en^ i^lent de l^^ ag^^yun^b^rn.

cl<^ ^^II^I ; pcro su crllicla^d cra hal^to grosera ti^ mos-

tralr<I numerosos dc^trilu5 tlc la epidcrmis y leño,

run.^^•cuc ncia tl^^ 1<i ^l^•firic^nt^^ h^^mclgcneiznci^ín l^^^ra-

ela en el proceso químic^^ s^^^uido. _^ctu^almente, y

m^•rc^^cl ri las cirrtlntit^^n^^ias p^or las c^uc atrlvesa-

mus, funcir^nan ^-<u^ias f^íbrir^is, la ma^^r p^ir^e ru-

clinicntari^as, que ohtienen la fibra para utilizarla en

cr^rclelería e hilaturas bastas (arpillera5, etc.).

Datos botánicos

Entre las murhas cspr^cies atines, fijar^^mos la

.it^•nci^Sn ^^n la cunnciclrl, s^^•;;tín las regi^^nes, r^^n l^Is

nombres vulg^^r^°s de <<r;a^^cl^nha^,, <<retama olor^IStu^,
<<^II1CSttl {]^ U^UI"n, r^]'('Ifll]l<'l I11'<lC^lO)>^ tij^l•OI'llf) OIOI"O-

SO>>^ «yCCb^l (jf' ^Illl ^jIHS>>^ <<CFlIl^1ClOSn ^' <<Ciln^li"le-

principio y dc^spu^^s negruzca y lampiiia. I^ I^,n•r^^ ^^n

mavo-julio. :^plica^•i^^nes : Es tcstil, ^^ I^iti s^^milL•Iti

purg^antes.>>

Perienet^e a la familia Papilioncíccn, tril>u G^^ni.^-

tens, en 1^I c^ue se incltl^-en ^ gi ner<^s ^- un^i.ti ^^^^ c^s-

pecies dc la ilora española, murllas cl^^ I,is rurllcs

están muy ^ewtendiclas ti sc utili^aan ^•^Inlu r^^nlhu.ti-

tíble y pasto ácl ^anado ; otr<IS pro}^urric^nrtn n^at<^-

ria colorantc, y al^;una, como cl ^^rctan^(^n^,, licnc

apli^cación farmar^^l^ígica, pues sus sumi<i^^It1^^s ^Irrl-

les son pur^antcs y ^liur^ticas.

^^7ención prirticular merece la <<rctan^^I n^^^ra ^u d^^

escobasn (Sarothnntn2cs scopcirius h^ICII.), yu^^ ^^^^n-
forme ^antcs <lijim^s, fue^ utiliz^Ida cn :A]rlnania lr.Ir.I
sttstituir <i la ^^^;a^^^Imha,,, inc^istc^nt^^ ^^n su flclr<I cs-

pontánea. Esta cspecic se reconoce f^ícilm^^nte por
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stts h^^jas u-ituliadas, porte más raniifirad^^ ^- rnmi-

lla^ d^•l^acl^i^ rlr sr•cci^ín penta^^^n^^tl. ti^• utiliz<i r^^m^n

c^m^l^ustibl^• ^^ para hat_er escuba5 ; t<tml>it^n clc• su.ti

tlures sc ^^hti^•n^• I^i esparteína. l^escuni^^^emos ^lu^•

cn 1?sp^iña sc hava ensa^-^ad^^ su apli^^aci^"^n tcstil,

l^'^^irri cunsc^^ui•nci^i dc contar c•n l^t tl^ir,^ na^^iun<il

c^m r^•s^•r^•ris clr ^^^,ra^^ombv^, más rica en tit^rn ^^ ^Ic

nt^•jc>r rctlirlad. ^ ^
,I;stas pl^intas son car^icteristica^, se^^in 1^^^_^^r^

Prcisp^•r, clc nuestr^os suelos

suh^l^°se^rti^^c^s salinos, y sus

turmacioncs, m^is o menos

al^icrt^i^, rf^^•ihc•n c°1 notnbre

clr• <<retrimares,^. La r^^tama

romtín (Gc^rlistu s^huc^ro-

c^rrpu I,am.), ahundti ctitra-

^^rclinnriam^•ntc en la Yen-

ínsti!rt Il^^^rii•^i, n<^ o1^st<tntt^

la in^-^•^ant^• clc•^-astarión a

<lu^• s^^ '.^^t s^^imet^•, ^- ^s una

cl^^ lri^ ,^s^^^^iari^^nc^s más tí-

1>iras, ^Icn^as ^^ nun^erosas

cluc r^ilri• ^•n^•^^ntr^ir en aquc°-

II^^^ t^^rrcn^^s.

I)^^s^r,i^^iatl<im c n t c, no

cr^rr^•^l>on^l^• i^ual impor-

tanria ri las f^^rn^^^icic^nes d^

<<^a^^^^n^l^n,^, r^rcla:^•s ^^reta-

n^^isos^^ <In^• .<,<^l^re^-i^-cn co-

nt^^ n•st^u^ dr ^'ztcnSas Rso-

ciari^>n^^•5, li^^^' ^•^tin^uidas,

^I^^ irin li^•rni^^,.^ l^r^pi'ioná-

^^^^ri. S^• l^^s cn^^u^^ntna, prin-

^•il>riln^^•nii^, ^^n los mont^s

cl;• la^ r^•;,i^inc•s Ihrrica,

('^^ntrril ^^ ^tn--Orit•ntal, sin

s^^l^r^•l^,is.ir I^^s mil mt•tr^^s

cl^• altitu^l ; la ^^rctama de

rsr^>lr.i^,, más r^•sistc•nte, al-

canr.a lus i.^^^u metros.

Vegetnción y aprovechamiento

titttir ma^nítirn^ <i^^x^iari^^nc^ lia^ta dc i^^.^^uu l^lan-

tas por IIa., si hi^^n cstc• líniitc ^^s rara ^^ez alrinzri-

cír^, pucs, 1>r^r tl^^^^rri^^ia, 1^^; ru_lalt^s ^^rrtamu;^^s„

^r^n lentamr^ntr re^^iuri^"^ncl^^^^• ^•n nu^°stra n^iricín.

_1un^luc n^i^ <^rilx• lx•nsnr cn ^^^^istos rultí^-^^s cl^•

^^^;ri^^^mba>>, mir.i<In ^i I^i ^iml^liaci<ín ^^- r^^^^al^^iriz,i-

riGn ^le I^is ^icttt<tl^•s furma^^iun^•s, sc pucdc r^^•rurrir

^i L:^t sicmhra en lic^^-<is, ^i a^^c^l^•^i s<ibrr^ trrrcn^^ la-

lirrido, cmplc•an^lu d^• .}^^u a jtu^ ^Yr^ui^^s ^lc srmill<t ;

las lad^^rati de pendic•ntc nu

mtt_v pronunciada, }^^•rmi-

t^^n cfc•ctuar9a sobrr p^•cluc-

ñ^>.ti rcll,in^^s si^uit•ncl^^ I;i^

líncr^s ^cl^• ni^^c^l.

II^^^hirncl^^sc corupr^il^atl^^

I^t ^^^•nt^ij^^s^i intlu^^n^^i^^ il^^l

^^tilti^^n ^•n ^^•1 rc•ndimic^nt^, ^^

rt^lidacl clel proclurt^>, s^^

hrtn n•^ilizacl^^ ^^z}^^^'ri^^n^^iri^ti

^t rstc r^^slx•^^to, c•fcrtu,in^^l^^

tii^•ml^ra^ cspc^as cl^• ^•sla

l^^il^ilii^ná^^^^^i (.}^^.^^^ni n^^it^i.,

lx^r 1-1a.), pr^°^-i^o lah^^rro ^-

fcrtilizari^'^n d^^] ^u^•I^^ r^^n

rsti^^r^^ol ^^ ahon^^s mincra-

l^•s. Sin hc^n<<n- cn al^ranzar

^•st^^s hcrtt•^'^'i^^n^imi^^ntu^,

muchas ^-^•ccs inr^^nip^iti-

('^^rl^•^^i ^lc u,{'^n^oir^hau sepdrn^da r7e1 ^-ilir^dr^^ Ic^iins^-.

I.^a <<^a^•^^mha,^ c^s planta rústica c^u^• ^•i^^^• ^^n l^,s

tcrrenr^^ ^íridus y pr^ofundos, cc^mo prcci5ri para ^•1

clc•sarr^,ll^i dc su potente aparato r^tdi^-ular, caccl^^n-

te 1ija^l^^r ^ cl^^l suelo ; tanibién es e^i^^nt^• ^•n pc^tas<i,

el^•ni^•nt^^ ^lue suele abnn^dar en los sttelc^s salin^^s clc•

l^^i P^•nínsula. En estas condicirn^cs, la ^^rctania ol^,-

rc^s^u^ ^^c•^eta admirablemente _̂ - stt vidrt ^os^•ila entrr•

l^^s ^^^^int^• ^• I^^^ trcinta años.

^c• rrl^r^ulur^• mediante la ^dísc°min^irii'^n naturnl cl^•

sus s^•niillas, ^•stcncliendo c^l árca ^>^'uha^lei p^ir^i <^^m^_

I^lrs r^^n

c ^ rc ^;; ra f^.^i

nurstra 1^:^^'tili<ir

^^ sisren,^i ^^c^^ni,-

niic^^ ^clc• csp!^^tari^^^n, rstá

fu^^ra ^^1^^• t^^>da clucla ^lu^• lr.^s-

trirí<^ r^^n ^•^•itttr lus ^ra^-^^s

^lafius ^l^^ri^^atl^^s ^1^^ ^u cc^-

^cl i ^^ i ^^ ^ u q hro^^^•rhriini^•ntu

^•^,mt^ l^^ist^> ^^ l^•iia, lr^ri

^^nns^•^uir ^luc sc imhutiir•-

r.^ la hrohi^i rustiriclacl tlc ln

h'^int^i ^^ m^^j^^ra^^^ 1<i nrturil

produc^^ivn.

I:n ^^•I r^•nclim;cnt<^ ^^ ^^i^lrt

cicl retamar ti^^ne ^í^•risi^^r^ influ^•ncia la re^^^^lecri^•^n

cl^ las ramill<is t- ramas ann<il^•s, ^>herari^ín ^lu^° cí^•1^^^

ef^•ctuars^ se^;^ín l^i c^clrid ^- mu^l^^ dr ^uirir l^i hlnn-

ta. i.a p^^aa se iniriará ^•n el ^^^•rtinc^, a p^irtir ^I^°1 c^^-

nticnzo dr la niacluraci^>n tlc. los frutv^, ^^ ^clr s^•r

p^sible se efe^^tuar^í ^^•sr.ilun<ttlamrnt^^ para ir c^^rtrin-

cl<i las ramilla.^ ^^•^ún su ^f^•^arrulli^, cun5i^tiii^nrl^^sc

^t,í cltte las fihr^is ^i^l^^tii^•r.in rl ^ron^^cnicntc ^raclu

^lc resistencia ; l^i r^^rul^•rri^"^n l^ur^l^• clil^itar.;^^ h<isiri

principicri clc• in^ i^^rn^^, ^^ inrlus^^ sc h,t cr^^n^l>rulri lu

^lu^^ las ramill<is rr^^u^icl<is t^u-^lían^^•ntc ^^unti^^n^^n

lihras dc m^^j^^r ^-^ilicl,i^l.
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I,rt corirr hicn llc^-adrt, guía a la planta ^^ fa^-orece

la produccicín de ^-ástagos largos, más f,rruesos ^^

mcnos ramitic;rrdos, qne facilitan huena ^^ l^rga

tihra. i,<t r^•colc•cci^"m anual dc las ramillas así eje-

/lilri^^i j^eirlucla c1e l^^ ugu^^onrbm^.

cutacla, y sicml^rc que se limite a los pies cíe cuatro

rtños como rníninio, no compromete la ^•id^a de la

planta, pcro cn lrt eaplotación de un retamar exten-

so es convenicntr establecer turnos ^ie corta para

c^-itru- su agutamiento premaluro.

l:l renclin^icnto por pie dc ugayomba>>, cn plcna

proclucci^'^n, sc crrlcttla en unos tres I:ilogramos, ^^

a^rno la dcnsidad de la formt.tcitín t°s muy variahlc:,

s^'^lo rs po^ihle cstabl^•ccr ^cifras estrcmas pon c^^ctá-

rc,r, ^^u^• ^^srilan dc 3o a 300 Oms. ; un protncdio,

acept,thlc para muchos casos, cs cl cle t^^o Qm.s. ]^^a-

ra .rtlucll^t uniclad sttperficial. En los culti^•os de

cst<t p^lantrt pui•de duplicarse el rc:ndimicnto medio

^^unsignrrclu, ^- trrnihirn se anticipa nn tuio, por rcgla

grncral, el comienzo de la corta, con un rendimien-

to inicial dc dos lcilogramos p^or mata cn las Siem-

I^ras dc ro.ooo pics por hectárea.

Aplicaciones industriales

L^t <<ga_^•oniha,^ suministra clcmentos para dos im-

l^url^rntcs inclu^tri^rts, hasadas, respccti^•amcntc, c^n

lrt utiliz^tci^ín dc• sus fihras ^corticalcs ^• dc la celulos<t

quc contirne la harte central o cilindro lerioso. l3re-

^-entrnte nos o^•uparemos de ellas.

^I proccso scguicío cn lrr prqttc•ria industrirr cascrrt

de aqucll^as rcgiones donde se ha ^-enido, trtulicio-

nalmente, empleando esta libra, es el cl^ísico apro-

vechamicnto : niarcrrrción ^c^n agurt fría durantc di<•z

o docc clíns, f^rr^^i^^ maclta^^ucu dc Ins ramill,ts, o

mediante el emplco dc agua calicnte-usaclo l^or lo

general cn aqttcllas localid.xlcs quc disponcn ^Ic al-

gún mantrntial tcrnurl-prtra ahrc^•iar a^rualr•u o cin-

co ^días dichtr opcraci^ín. 1)cspu^^s, un niajado con

maza ^lc madcrt yuc ticndc a farilitar cl dcscortcza-

^do, siempre ^dif íci^l ^dc rc•alizru- por proredimirntos

manuales, h^tstn ronscguir, mcdirtntc mo^-iniicntos

de torsiún a^u^^.lrxl^^s nlgunrts ^cc^•s cl^• frot,rnti^^ntos

con ,arcna, <]ttc s^• scl^rrrcn, clcsdc I,r h^t.^^c drl r'ipirc, lrr

zona cortical y cl cilindr^u lcriosu ; cn rrqu^^llrr ^•an

]as fibras útilcs, quc cs 1>r^•ciso lil^cr^rr dc lo^ I^•jidos

parcncluimat^^^^^ ^ cpi^lrrntir^^, cÍ^^ctuandu, l^rrr,t ^•Ilo,

prolong^tdos cspa<lillrtdo^ alicrn^tdos ron nu^^^-rts in-

ntersiones en agurt, .rntcs dc procccler ^rl pc•inrtdo dc-

linitivo, con h^^incs clc m^r^lcra o mctálicos, h;rjo un

chorro ^dc^ agurt qut• ^-rt linipiandn la fihrrr tl^^ nt;ric-

rias e^truias.

1ŭ 1 fundamcnto ^lcl proccso induslrial, cn str for-
^ma típictt, apenas s^• difcrcnria dcl rescriudo :AI,trc-

racíón de las ramas cn <rutocla^-c, hajo pr^^si^'^n ilc
3 a^} tmdsfer^, utilizando una Icjírt clt• sosa r.íusli-

Esto^n de 1a <<gn^^omba>>.

ca quc contcn;;a ttn ao lior Too dcl pcso dc lrt ni.r-

tcria tratacla ; l^u-ado ron agurt 1ría, ligcramcntc ari-

dtilada y dcslil>radu ; scrado tlc ln filtrrr cn ^tpurat^^s
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adecuados (centrífu^as, etr.) ; limpieaa y enfarde.

Para emp'.carla en la fabricución de tejidos, se pre-

cisa completar este ciclo con blanqueo en baños de

cloruru dc cal al i5 por ioo y trituración -de la fibra.

I^,sisten procecíimientos microbiológicos de mace-

ración, mediante el 13ucill^is Cor^zesii, base del mé-

todo aeróbico Rossi, ^- ^l anaeróbico de Carbone,

utilizando el Bncillus fc'lsi^^rus, ^aplicado en Italia

desde hace mttchos aiios. "I^ambién el 1n^eniero Ca-

lloni tirne ^atentadu iin sislcma físico-duí^mico-n^c-

cánico para la elaborncicín de la tibra de retam^^l. I,tc

vcrda•dera dificultatl t^cnica clel proc_eso de indus-

trialiiación raclica cn e1 pcrfc^cto desfibrado mc^di^nn-

tc^ m^íquinas cspccialcs ciuc scpar^n la tibra dc ioclo

rc^-Siduo de los tejidos parcncluimatosos.

La nnalo^ía dc la cstructun^i anatómica d^c las re-

I,.tn^as h^icc pnsihlc la ^ihlic^^rirín de otras rslx^cit^s

a la ohtencicín ^de tihras te^tilcs. I?n _^lc^mania sc hri

utili•r.a^clo rt ^r.^tos cfc^ctoti la ccrc^tama ^de c^cohas^,, no

obslanlc^ c^l mcnor rc^ndiniiento ^dc^ I^a pl^inla c intc^-

rior calidad dc las libras, cortas ^- t(c m^ís difícil

lrlandnco t• teñic(o a causa dr elc^5ir;-ual li^nificacicín ;

ademt4s, el agramado tropit^zri con e] incon^•enic^ntt^

de ^l^a escesi^-a ramilicac•icín clc los tallos ^- consi-

^;uirntc^ formacicín dc nudus, lo clue supon.^ tin su-

perior porcentajc tlc lil^ra ror^a. 1?n cu^into al ah<cs-

tc^cimit•nto dc nr<itcria l^rim^c, también sc^ rcduccn

la5 p^osibilidadcs dc c^sta hlanta, pues sólo sc utili-

zan lati ramas cíc un^ir ^- ^clc^.ti ^ciic^s, ^clel>i^clo a su fucrt,^

li;;nilicacicín que las lir^cc^ inadecuadas parr^ la in-

clttstria. •

I3ucn númer^ dc c^tas difirult^cdcs t^^cnicas fuc^ron

sulx^rad^is t^n :Alcmania, mc^di^^cntc prc^c^•dirnicntos

}^atc^ntados, con n^aclninaria i^c^ada para la espccíti-

ca niodalidad dc° est^^c rc^f^cma, así como c] mc^lo ^o

Richic^r-}'iclachi-cc^cncc^bido para la ^ orti^a-, cluc^

se tundamcnta en c^l cn^plc^o ^del am^oníaco, a otroti

sistt^nuts basadc^s cn ln ni,cccracicín en ^^^ua hirvic^n-

dr^ bajo presión, sc;;-tti^la dc lrntamientos cluímicos,

nsociatlos a la acción ^mecícnica de cepillos descort:^-

zadores cluc sep^^iran liast^c la íiltima partírula dc^l

Ic•ño ^• lru-^^nclttimn rc^rtiral, cluc_iando Itis tibras

completamente limpias.

i.as iibras elem^entales dc^ la <<^a^-omba„ alcanr^an

ha.^ta ib mm. de lont^ritn^d, ofrecen buenas crn^dici^o-

nes de rc^sistencia ^^ abri^o, no son ^ísperas al tacto

y tomnn hien los tintcs. 1?n l^^c industria textil sc re-

hutan como bc^neficiab'cs las plantas que midt^n cl

^ ŭ i^or ioo, en tibra, dcl peso ^de su materia secr^.

1^`:njo c^ste nspcrto, ]a <<rctam.c oloro5v, supcra nl lí-

mite mínimo establccid^o, pucs alcanza hasta cl zo

hor ^oc^ su r^^n^dimiento ^dc tibra bruta, si hien sólo

t^n R-^o i^or too es utiliz,ible par,^ ^erdaderos teji-

dos, que mejoren las groseras hilah^ras artualcs,

mezcla^s ^de esta fibra con yute principalmentc.

Como subproductos de la obtención de ii^bra, due-

dan una tercera p^arte de re^i^duo lc ñoso^ ^- e 1 5 por

ioo de resinas, ceras y materia colorante c^uc arras-

tran las aguas de maceración }' lavaido, de las que^

se separa ésta última para su ulterior aplicacicín en

la industria correspondiente. L^a parte lcñusa con-

tiene aprosimadamentc ,el jo por ioo dc celulos^i,

base de un nuevo apro^echamiento^ de esta planta.

I,a pasta ^de ^celulosa puede obtenersc tanto clcl re-

siduo leñoso com•o ^aplican^da los tallos de cc^a^^om-

bv^ a esta tinali^dad, sin b^eneficiar ^pre^^iamente la

fibra. Empleando la planta para la elaboracic"^n ew-

clusiva de pasta de papel, se •onsi^ue, sc^^ún el

método Ycrsichctti, un rendimiento dcl ^o por

ioo ^de la materia pri^m^a desecada naturalnx^ntc^, c}u^

equi^-ale al 35 por ^oo de su peso c n eercle. llicho

resultado se descompone en ^dos p.artes : un ^o por
roo de ^origen fibroso y e1 ^}o restante de naluraleza

leñosa. La pasta o^bteni^cla por c^te proccdiniicnto

es homogénea y susceptible de perfecto b''rcncluco,

habiéndose fabricado con ella, en al^unos estableci-

mientos itali^u^os, hasta catorce tipos de papel de las

más ^-arias c^ali-dades. Toda^•ía sería factible apro-

^-echar l^os ]íquidos resi^duarios dc la el5boración dc

la pasta y utilizarlos en jabonería.,

Algunas consideraciones económi•as

l.as posibili^dades de una industria^ de estc tipo

deben enfocarse ^desde el punto ^de ^^-ista de 1^_c im-
plantación ^permanente en la economía nari^onal,

sin consi^derar en^ su ^estudio ^circunstancias pasajc-

ras que^ hagan posible, ^1 fa^^or de precios escepcio-

nales debidos a]a escasez de otras fibras tc^xtiles, la
util.izaci •m de la <^^,ra^•omba^,. ^

1?n primer lugar, la c^gayomba» no sc encucntra

c^n ^randes extensioncs con la suficiente densiclrcd,

lo clue enca^rece la recolección de ramillas, cínico

^asto propio^ dc la planta.

Otro ineonvenicnte estriba en el apro^-echamic^nto

^^lc la c^retama olorosa>> para pasto del gan^a^do ^- co^nl-

hustible. Pero la más ^ra^-e causa dcl enc,^recimien-

to de la fibra ha_^- que imputarla al tPansportc^ dc la

planta, pues cs preciso c^fectuar ,.c lomo la movili-

zac-rón. C'onsi^dcr,c^mos qtte para claborar tu^ <luintal

mrtrico^ de tibra, al día, se prccisan rinualnic^nte.

3.00o Qms. de <<^a^•omb,^u,, pro^ducrión rorrespon-

cliente a^} Has. ^de un rctamar con 5.00o plantas

c^n Ha. ^- ?,^ I.^s. dc^ cosc^cha por pie. l;l apro^isiu-

namiento d^^ una pcclucña fábrica dc papel, rapaz

de^ producir diariament^^ una tonelada métrira, c:^i-

girí^±c triple cantidad dc materia prima.
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El abonado en la remolacha azucarera
zNitrógeno nítrico o amoniacal?

Por Juan Manuel PAZOS GIL, Ingeniero agrónomo

Lci leclura de una comunicacidr>, de

^11. Coli^n aparecida en ^rnaa conocida

rc^z^istcr lc^crrica francesa, ryaos ha lleva-

do a una serie de consideracio^ies so-

hrr ^sle- ^iroblenta, hoy elevado a su

n^ús allo g^rado de z^rterés por la esca_

scs en el rrc^crcado dc^ abonos nítricos.

1:1 rrl;^^n^t<lu clt^ la rcmolar^ha azucarera, con abono

nítric_t r^ <imoni^rcal, no pare^^^ ser más qtte un^t

cue^^ti^ín rl^^ uportuniclrtd ^lue ^dcpende clel suelo y

c^lini^i.

I^n ^^fc•cto, ^cíos problemas se plantean ^en este

rasr^, rr srrlx^r :^racl^o cíc asimilabilidad ^de nitrógeno

nítrico rtmoniacal, ^- reacr^i^ín del suelo. Empezi^ndo

por la rSltima cl^^ estas clos ^cuestiones, sahemos la

reacc-ión c{ur^ convi^ene a cuda caso ; al l^do de la

patata, rluc ^-c^c^ta ^en suelr^s ^íe reac-ción <rcida, te-

netu^os a l^r remolacha clue los prefiere alcalinos. En

^^ste senticlo hahría que d^ecidirse ^por cl abonado

con nitní^r^nc^ nítrico^ prrra Irt írltima.

L'^ero ^-^rlvrrmos a la cuestión primer^r. ^, lil nitró-

^Yeno nítrico ts directamente asimilablc ^en esa for-

ma, o l^icn clel^^^ sufrir una regresión al t^stado amo-

ni^rrcnl:^ I.rt r•ontc^staci^ín ^r esta pre^unta entraña cl

c^onociniiento profundo ^d^ ]a constítuci^ín tie las

molit^ulas trll>uminoi^dcas ytic ^entr^n en la ^composi-

ción ^Ie la a^lula v^e^etal, al mismo tiempo <lue ^íe la

nucánic<r cle la form^rcirín clc^ ^lias mismas.

\o pru-^^^•e pruhahle yue ^el ácido nítrico reaccione

con un r-uerpo ternario, para dar ácido cianhídrico

genc:r^r^d^or eic^ la molr:cula ^rlhuminoidt^ra, ptr^esto que

(p. e. cn los seres heterotrofos) se forma a partir

del amoní^rcc^ y de una sustancia ^ternaria.

Fn ^^.rnil^irr cleja de ser hipóteSis, para entrar en

el dominio clr lo ^esperirnental, el hecho de la re^uc-

ción cle lrts nitr<rtos o nitritos en presenria de jug^s

vegetrtle^, aun^lue no sc ^put^da gencr<rlizar p^orque

el mistno }en(rnieno ohs^^r^^amos en ani^males yue n•o

arsimilan cl nitrcígeno minercil. Rc^firir^n^lonos a

nuestro r^rrso p^u-ticú^lar, 1<t r<rír ^de r<°molacha (Lau-

rent) no ti^^nr^ m^ts que un dr^hil podc°r reductor d^

los uitratos, y en cambio el peciolo cle l^t Jtojr.r tien^^

rm gran poder re^ductor de los mismos.
E] paso al niU^ato o nitrito cs c•1 prinic•ro, pcro n^r

el tíltimo, en la de^radac^icín y paso ha^tn olrtenr^r

el nitrógeno cn forma de po^ler entrar a forniar har-

te ^de la molúc^ula dc proteína. I?s nca^s^trirr un,t nur^-

va reduccibn,^ parece ser que cle naturalezrr no tli,t^-

tásica, que sea capaz de ^•omplet<u- ^^l cirlo. :^ esl^^

respecto, las distintas planl^ts mucstran un po^lcr

tnuy vari^ib]e, reduciendo unas los nitritos ^' otras

no. En el caso ^Iuc nos ocupa (:11. Lemoi^,rn^e) seíirr-

la la pr^esencia cn los jugos vcl,retrrles ^clcl tít^iclo .rs-

córbico, como muy frecuente en los par^^^n^luimas

asimiladores, ^- ctn-as solucioncs dt^stru^-cn loti nitri-

tos con formación de bió^i^io ^dc nitní^;eno.

EI ácido iasccSrbico, que no ap.>rerc^ en la^ s^^mill;rs

en vi^da latente, se presenta, cuan^do ístas ^^mpicr<tn

a germinar, en los cotiledones a la temper.rturrr <^r-

dinaria y en presenciir del ^^tí^;eno dcl iairt^ (\ient-

zer). En cuanto ha hecho su apariri<Sn, ^^l cr^^rimir^n-

to de la joven planta se. ^^eritica ri`rpitiarucnti^.

Por rnucho que se quiera se^;itir la marclu^t tl^^l

f^enón^eno, hoy por hoy no sc encu^entra suliricnt^•-

mente esclareci^do, y pensan^o con lrígica, .r la vista

de las conclusionc5 anteriores, diremos clu^^, hien

en forma nitrica o amoni^acal, la elec^^i^ín ^lr^l niotlo

de suministr^u•selo a^la planta nos la ha de ^^lar rl

cstudio de suclc^ y clima.

.^si abservamus clue el amoníar^o c^s ^^n^^rl,ricanx^n^-

te retenido por el suc:lo, todo lo contnario ^luc^ I^^ or^u-

rre al nitrato, fárilmente arratitr,ulo por I^rs ^r^uas

de lluvia, lo quc hacc aconsejahlc cl c^mplr^o clr^ v.r-

rias dosis reparti^dr:rs v no tma sola tlc un^i vt^z.

Otra cuestifin dueda por trafar cn el prohlcnia

d^l abonatío ^de la rernolacha azurarcra. ahr:u•t^^ ^dr^

la menor o mavor facili^lad dc asimilaci(^n tlel ni-
trógeno, nítrico o amoniilcnl, nos rlur^^cla l^>rrr ^^^^r

cuál ^cs más convenientf ^des<lc cl punto c1e vistrr de

]a riqu^eza en azírcar, fact^^r primortli^tl i^n l,r in-

zlustria.
Ue hecho parece o^^urrir ^lu^^ Irt molr^•ul.r rlr^ ni-

trato se escinde penetrando en cl intcri^or ^^l i^^rn ní-
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trico, dej^ando en libertad la base, cosa comproba-

da, pues los suelos se alcalinizan, pero una parte

penetra totálmente y al escindirse ]a molécula en el

i.nterior, la base ha de ser neutraliz^ada en el interior

de la célula y restablecer así el equilibrio químico.

Esta neutralización del álcali se efectúa con los áci-

dos or^ánicos existentes en aquélla.

Ctuanto más nitrato tenga a su disposición ]a

planta, más sa]eS orgánicas se depositarán en ]a

célula vegetal. A más sales, más cenizas. Y a más

cenizas, menos azúcar y mayor coeficiente de impu-

rezas en los jugos de difusión.

En cambio, ese mismo aborro suministra^do en for-

ma amoniacal nos proporciona el catión en forma

de reaccionar directamente y queda liberado el

anión. A este poder selectivo de la planta se debe

la acidificación progrésiva de los suelos abonados

con sulfato amónico. Una planta alimentada en so-
lución nutritíva con dicho producto, muere si no se

le via neutralizarndo con cal el exceso de acidez, fe-

nómeno éste que había hecho creer en la difícil asi-

milación del (NH),^ directamente por las plantas cul-

tivadas.
E1 nitrato proporcionado a la pl^anta joven es

muy fácilmente asimilado, y es conocida la avidez

cie la remolacha joven por este elemento. rorman-

do, pues, tejido vivo, es nula o aasi nula la forma-

ción de azúcar y en esa fase es difícil distinguir una

variedad azucarera de otra forrajera. Pero no con-

viene seguir este camino p^ara demostrar la menor

riqueza en hidrocarbonados de remo]achaS con ex-

ceso de nitrógeno, pues en una segunda fase, esta

riqueza aumenta y es innegable que la form^ación de

ácidos orgánicos en la raíz responde a otra necesi-

dad más que la de neutralizar el exceso de baSe.

Derívanse, pues, ^de todo lo ianteriormente ex-

puesto, ^las siguientes conclusiones :

E1 exceso de nitrato favorece el desarrollo exage-

rado de los tejidos vivos, oon detrimento de la ri-

queza en azúcar. Solamente encontramos en con-

traposición a ello, que el iaumento de peso en la raíz

puede compensar en parte la pérdida de azúcar,

punto de vista lógico para el agricultor, nunca para

el industri^al.

A las ventajas ^del abonado con sales amoniaca-
les opanemos su escasa movilidad y el inconvenien-

te de ia acidificación del suelo. Sin emb^argo, serán

preferidos en climas húmedos donde el nitrato du-

rará poco en el terreno ^arrastrado a las capas infe-

riores del mismo.

En resumen, el abonado perfecto será ^a base de

nitrógenó amoniacal, empleando el nitrato tan solo

como tónico (por ejemplo, en el aclareo) y a ser po-

sible en pequeñas dosis repartidas en variras veces.

MAIZ DE SECANO EN LA MANCHA
Por el MARQUÉS DE CASA PACHECO

Bien s^ibido es por los ganaderos y avicultores lo

necesario que es este grano p^ara la alimentación

animal, y en avicultura llega su imprescindible nc•-

cesidad hasta el extremo de poder afirmar que dc

las numerosas fórmulas ideadas para la ^alimenta-

ción de las gallinas y demás aves de corral, todas

en harinaS y tolvas, es muy rara la que no lo con-

tiene, v téng^ase presente que en esta explotacián,

en la due los norteamericanos son modelo a imitar,

no exclusivamente y entero, como lo efectúan las

campesinas españolas de Galicia o Asturias, sino

e^n m^^zcla con otros productos.
Conocido nos es también que hasta el presente no

se obtiene en Españ^a todo el que se precisa, y de

aquí las peticiones anuales que se hacían a los Go-

biernos y la importación no pequeña de toneladas

para atender estas peticiones, siendo esto causa de

que existiera entre ganaderos y cerealistas un ver-

dadero antagonismo, extremadamente difícil de so-

lucionar al tratar de atender a los unos y no per-

judicar a los granos de pienso de los otros, y ade-

más que su importación supone la salida de divis^as
de importancia.

• Reconociendo la justa petición de ganaderos e

igualmente las quejas fundamentadas de los cerea-

]istas, es por lo que en mi concepto debe buscarse

una solución iarmónica tratando de aclimatar y ex-

tender su cultivo en loS secanos adecuados para Ile-
gar a un resultado satisfactorio y de ese modo los

ganaderas lograrán sus deseos, los cerealistas ]a

compensación y el TeSOro el no tener que distraer

divisas que pueden enaaminarse hacia otros produc-
tos de difícil obtención en nuestro campo.

Hasta el momento presente la mayor producción
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se encuentra en las provincias del N. y O., y fuera

de ellas, en las zonas ^de riego, en las que no domi-

nan las lantas hortícolas, y en franco seaano en ]a

región andaluza, y por el resultado de mis ensayos,

creo que puede desplazarse su cultivo hacia el inte-

rior de nuestro paíS.

Hace años hice unos ensayos sembrándole en lí-

neas espaciadas y a golpes, y]ogré que fructificara,

y si n^o seguí cultívándole fué porque en aquellos

momentos no tenía aplicación en mi casa, y al po-

nerlo a la venta, como tenía que salir ^al mercado en

^ompetencia con el importado, su precio no resulta-

ba remunerador.

Montada con posterioridad la granja avícola y

porcina, y ante lias dificultades actuales para encon-

trar piensos, recordan^do aquellos ensayos, he sem-

brado en el presente una superficie de alguna exten-

sión y he quedado francamente satisfecho, y como

consecuencia, en adelante será un grano más de los

que me valdré pana aprovechar los barbechos.

Creyendo interesante exponer el procedimiento

seguid^o, por si otros labradores que dispongan de

terreno adecuado quisieran experimentarlo, comen-

zaré dicíendo que hice un barbecho temprano de

otoño, con vertedera y tracción vacuna, para lograr

unia profundidad no inferior a 3o centímetros. En

abril le dí a la tierra otra labor con el mismo arado

y en los primeros días de mayo efectuaba la siem-

bra, recurriendo al siguiente procedimiento : Con

un yugo de doS metros de largo y arado común,

hice una serie de surcos panalelos marchando siem-
pre una mula por el surco abierto, y logrando así

calles de un metro. Con otro yugo de un metro, y

perpedicularmente a los anteriores, tracé otros, re-

sultando el terreno dividido en rectángulos de

r por o,50. En los cruces deposité un poco de basu-

ra, bastante húmed^a, y en cada casilla puse dos gra-

nos, prevíamente sometidos a remojo, tapándolos

con un cuerpo de grada rígida y la curva de ]os

dientes hacia adelante.

Cuando las plant^as tenían unos i5 centímetroS,

hice e1 entresaque, no dejando en cada sitio más

que una, y al llegar ésta a los 4o centímetros de al-

tura, con un arado pequeño de vertedera y una ca-

ballerí^a, en labor de ida y vuelta cruzada un aporca-

do, viniendo ésta a quedar como una pirámide. Las

demás operaciones se limitaron ,a extirpar ]as hier-

baS y procurar que el terreno no hiciera costra.

Comprerndiendo que había de influir en él la esca-

sez de agu^a en julio y agosto y lá sequedad del am-

biente, solicité del Centro de Cerealicultura maíz

ucuarenteno», que no le fué posible proporcionar-

me porque al labrador que lo obtenía (señor Crcus)

lo asesinaron los rojos, y ya no me quedó más so-

lución que recurrir <11 que aquí obtenemos en riego,

y a últimos de Septiembre lo he recolectado. Em-

pleando uno de ciclo corto, sembrado en los últimos

días de ^abril o en los primeros de mayo, podrá es-

tar granado en los últimos de julio, y durante todo

el de agosto se secará perfectamente en la misma

planta, pudiéndase desgranar inmediatamente tlc

recogido y almacenado por carecer en ,absoluto com-

pletamente de humedad, lo que no puede harerse

con el que se recolecta a fines de septiembre.

Para obtener un buen resultado debe sembrarse

en tierras no muy tenaces y además que sean fres-

cas, porque no contando pana su desarrollo con m^is

agua que la caída en mayo y junio, la tierra ha dc

tener bastante poder retentivo para poder cederla a

medi^da que la precise lia planta.

Se emplea otro procedimiento de siembra ; yo

lo he visto empleado en La Solana, que se puecíe

aplicar en parcelas pequeiias, v estriba en se-

ñalar ]as casillas con una cuerd^a, sistema muy co-

rriente aquí para la plantación de la vid y de ]os

melones, y efectuando ^e] aporcado con la azada.

Por último, el que dispong^a de agua de pozo

abundante y somera puede recurrir al semi-riego,

valiéndose de cañas con los nudos taladrados in-

troducidos cerca de las raíces y con un embudo pro-

porcionarles una pequeña cantidad ^de agua. Yo
efectué unia plantación de olivos con trozos de me-

tro y medio y un grueso de unos ocho centímetros

(palancas los llaman los andaluces), recurriendo a

este m^edio y para evitar que ^el sol de la canícu^la

quemara la corteza, hice un aporoado que cubría

casi toda la palanca. Actttalmente están hermosos

v dando fruto. E1 procedimiento es caro, pero en

este caso no es la impresión la que debe deci^dir,

sino los. números que se hagan. "I'éngase en cuenta

que el cultivo de] maíz sobre barbecho temprano

deja a la tierra bastante limpia y no precisa como

las leguminosas, que lo dejan bastante sucio, una

labor previ^a para la siguiente siembra.

Un ensayo siguiendo cualquiera de estos proce-

dimientos, no produc,e gran gasto y en cambio pue-

de ser una solución, porque no es el maíz planta

que reclame mucha agua y con ello puede llegarse

a obtener en nuestro país una mayor prodncción,

los ganaderos más abundancia de este cereal y e]

Estado no estar obligado a grandes importaciones.
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EPILOGO DE LA HIERBA JOVEN '"
Por Ramón BLANCO, Ingeniero agrónomo

El mejor signo de la eficacia divulgadora de la

revista ActticuLTUR.^ lo tiene el que suscribe, por

la correspondencia que-particularmente y a tra-

vés de aquélla-h^a ]lecho alusiones en variados to-

nos a mis dos carta$ a«Juan Labradorn sobre la

hierba joven.

Llevo contestadas ya bastantes correspondencias

particulares con el mayor gusto, y hoy espero con-

test,ar finalmente, en estas líneas, las que me llegan

por mediación de AGxicuLTUR.a. No hay quc decir

que algunas se refieren a idénticos puntos del tema

que tan a la ligera desarrollé, v por ello, los intere-

sados podrán verse complacidos con sólo yo con-

tcstar sobre cada punto consultado.

Empiezo por el primero, que pregunta en qué

obra podrá ver el pormenor de la constrttcción de un

rtrmario productor de hierba joven, pues quiere pro-

ducir ésta para avicultura. A ello contesto que no

tengo noticia de obra algtula que exponga lo que

el comunicante desea. Tan sólo puedo decirle que

existen varias casas que lle^^an a cabo las instala-

ciones, y, es natttral, qtte prefieran vender... a in-

formar sobre la construcción ; y, puesto que quiere

información en espatiol, puede escribir sobre el

asunto a] representante de una casa europea, e] cual

se 1Lama Emilio Delposte, y vive en Santiago dc

Chile, en Casilla núm. 3597•

Otro no menos amable comunicante pide, además

de los mi$mos datos, los nombres de algunas casas

constructoras. Ahí van. En Holanda. J. Samper-

mans, en Simpelveld. En Bélgica : Perin, en el

número a^ de la calle Chiarles RZartel, de Herstal.

No puedo responder de la normalidad de ^ctuación

(^) Véanse los núms. to9 }' iii de estsi Re^•i,t1.

en estos mamentos de las citadas casas comerciales.

También me pide otro comunicante noticia del lí-

quido nutricio. E1 asunto eS de pura fisiología ve-

getal. S^abemos que la germinación necesita tan sólo

en los primeros momentos agua, calor y aireación.

Pero poco después, la raicilla comienza a trabajar

y esto interesa al rendimiento de la cantidad de

hierba joven que se pretende lognar. Nada más ló-

gico que, en vez de agua pura, el lí.quido nutricio

que las casas instaladoras venden no sea una fór-

mula dada a conocer. Por poco que se sepa del pro-

ceso bioquímico de la asimilación, es evidente que

los principios esenciiales para la vida de las plantas

son cuatro : nitrógeno, fosfórico, potasa y c<^tl. La

forma es la que puede variar, como ha de suponer-

se. Yo nó me atrevería, sin el previo y correspon-

diente trabajo experimental, a recomendar un líqui-

do nutricio que sería diferente para aada clase de

semilla puesta a germinar y que, por añadidura,

fuese económico. Doctores tiene, en estos aspectos,

la Agronomía, y ellos aconsejar^tn al autor de la

consulta mejor que yo.

Pasemos ia otro. EI problema de la desecación, ar-

tificial de la hierba joven es uno de los que deberían

ser abordados por el Ministerio de Agricultura para

dárs^elo resuelto técnica y económicamente a los

praticultores españoles. En todas mis conferencias

y tral^ajos sobre el tema he proclamado que los in-

gleses, descubridores científicamente de las exce-

lencias de la hierba joven, pasan por alto en sus

monografías, los pormenores de tan interesante

operación. No me es posible, por falta de datos, ser

más explícito, en un punto que demand^a todavía

soluciones adecuadas en cada caso.
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Informaciones
Patata de siembra

Es la patata un cultivo de
grandísimo interés en nuestro
país por ser una de las bases de la
alimentación do ]a población. Su
producc;ión anual rebasa los cua-
renta anillones de quintales mé-
tricos, con un valor por encima
de los dos mil cuatrocientos mi-
llones de pesetas.

Punto <•,apital en lá mejora del
cultivo es el ernpleo ^de semilla se-
leccionada, que esté. sana y sea de

sechas se utiliza para la segunda
la patata obtenida en la prim^era.

Para el abastecimiento de esta
semilla en el año actual, el Go-
bierno español h a importa,do
15.000 toneladas de Alemania y
6.250 de InglateiTa.

Las variedades alemanas im-
portadas han sido, Ergold, Acker-
segen, Prisca, Wekaragis, Kon-
suragis, Ragis 6.002, Condor, Pe-
po, Merkur, Ilava, Sabina^, ^^Iit-

Travzsj^orle de In j^nfatn de sienrbra era ln proz^incin de Palericia

la variedad apropiada. Con esto
puede aumentarse la producción
sin necesidad de ampliar la super-
ficie planta,da. Esta pasa de las
cuatrocientas mil hectáreas, y la
cantidad de patata de siembra ne-
cesaria es de unas 480.000 tonela-
das.

La manera de proveerse el agri-
cultor de esta semilla es utilizar
la misma patata producidar por él
o por otros agricultores •de la co-
marca, y cada dos, tres o cuatro
años, y a veces todos los años, se-
gún ]as regiones, se la renueva
con otra traída de zonas acred^ita-
das del país o importada del ex-
tranjero, principalmente de Ale-
mania e Inglaterra. En las co-
marcas donde se producen dos co-

telfruhe, Voran, Osbote, Hin-
demburg, Weltwunder y Akebia.

Con estas variedades de gran
producción importadas ha aten-
dido la Dirección General de Agri-
cultura a dos necesidades : una de
produccián de patata temprana en
el litoral, desde Gerona hasta Cá-
diz, a don^de fueron las 10.000 to-
neladas llegadas en otoño, ante el
ten^or de que por las dificultades
^de la guerra no ll^egase a tiempo
la de procedencia inglesa, y otra
rle ahastecimiento de la zona cen-
tral en la actual primavera, a lo
que se atiende con la^s 5.000 tone-
ladas qne están llegando en este
mes. Algunas variedades más tar-
días se han destinado al Norte y
otras de mejor calidad y de más

interés s^e envían a nuestras bu^^-
nas zonas ^de siembra para s^r
multiplica,ción, de ^donde sc po-
drán sacar en la temporada pr^S^i-
ma un gran ntímero de vagoncs
de sentilla selecta. Con el mi^^no
objeto ha. di^pucsto la Dirección
General de Agricultura que ante
las diíicnltacles d^e transporte, l;t
necesida^d de tener semilla abun-
dante para que este cultivo pueda
ampliarse, y dadas las buena^
cualidades ^de la primcra multipli-
cación de e^sta patata, se utilice
para siembra en cada provincia l,ti
que se obteng^a de la plantada en
esta primavera. En :Levante se
podrá ]legar, con las varicda,^lr,
inglesas y alomanas más apropia-
das, a plantar con las de prini^^ra
época la segunda y utilizar la pa-
tata obteni^da en c^ste pa^ra sicm-
bra. del a^io que viene.

Las provincias que mayores
c•antidades de esta patata recibie-
ron en otoño han sido Rarcelona,
1lálaga, Va]encia, Sevilla, Ali-
cante, ?^^iurcia, Oviedo, G^erona,
Córdoba, Granada, Cá;diz y Al-
rnerfa.

Con la lle^;ada en estr^^ ,rnes se
abastecerá principalmente a Ma-
drid, Ciuda^d Real, Valladolid,
Toledo, G ua•dalajara y Cuenca,.

I^a multiplicación pa^ra ]a ob-
iención de semilla selecta se rea-
liza este ai"ro en mayor esr•al,t t^n
las zonas de sietnbra de la pro-
vincia de León, donde ya se ini-
ció el aito pasado.

Las variedades inglesas impor-
tadas son Roya1 I^i^d^ney, Up-to-
date, 1'Iajestic y I^^^rr^ 1'inl:, y se
han distribuído principalmento en
Ca^narias, I3aleares, Va^lencia y
>Vlálaga, provincias ^donde su cul-
tivo ti^ene mayor a^rraigo ^ es nie-
jor conocido.

Son de gran utilidad para nues-
tro país cstas iinportaciones de
patata de siembra d^e variedades
unas precoces y otras de gran ren-
dimiento, con las que se renueva
la semilla en grandes zonas donde
se viene cultivando desde hace
bastantes años ; sin embargo, su
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volumen es pequeño ál lado de la
gran cantidad de patata de siem-
bra del país empleada en la plan-
tación. Por esta razón el Ministe-
rio de Agricultura se ocupa con
especial interés de la selección y
mejora de esta semilla nacional
par medio cie la I+.stación de Me-
jora del Cultivo de la Patata' de
Vitoria, las Jefaturas Agronómi-
cas provinciales y el Servicio Na-
cional de la Patata de Siembra
creadu por Decreto de 6 de di-
ciembre de 1941.

Con este objeto se tienen seña-
ladas, por sus especiales condi-
ciones y comercio acreditado, zo-
nas productoras de patata de
siembra, donde después de selec-
cionado el tubérculo por sanidad
y tamaño, y envasado, con indi-
cación de origen y variedad, es
inspeccionado y precinta^do por
las Jefaturas Agronómicas pro-
vinciales.

Las principales zonas de siem-
bra están en ]as provincias de
Burgos, Palencia, León, Alava,
Santander y Orense, y otras me-
nos importantes en Avila, Lugo,
Segovia, Soria, Lérida, Huesca,
l^Tálaga, Grana^da, Albacete, Ali-
cante, Ciudad Real, Guadalajara
y TerueL

Durante la campaña 1940-41 se
intervinieron, precintaron y dis-
tribuyeron por todas las provin-
cias de Espaxia 101.750 toneladas
de patata de siembra y una canti-
dad semejante se ha distribuído
en 1941-42.

En la campaña actual venía
complica^3a la distribución con la
aparición de la plaga del escara-
bajo en grandes zonas de siem-
bra, viéndose obligada la Direc-
ción de Agricultura a dividir el

país en dos grupos, uno con las
provincias invadidas y otro con
la-s restantes, prohibiendo el paso
de la patata de siembra de una
zona a otra con objeto ^de conte-
ner la progresión de la plaga. Se-
guramente en los años sucesivos
se tendrán que variar estas medi-
das de acuerdo con las caracterís-
ticas que vaya determinando la
progresión de la plaga.

Esta patata de siembra tiene im
sobreprecio sobre el de la^ patata
de consumo, variable según cali-
dades y zonas, que llega hasta los
25 céntimos kilo, justificado por
ser zonas de menores rendimien-

tos y para ^estimular la mejora de
su cultivo.

Con objeto de asegurar el desti-
no a siembra de esta patata, se
exige al comprarla un certificado
de la Jefatura Agronómica de la
provincia de destino o del alcalde
del pueblo, visado por dicha Je-
fatura.

Esta labor de selección y mejo-
ra de semilla emprendida por el
Mi.nisterio de Agricultura tra^e-
rá consigo, indudablemente, una
mejora en calida.d y rendimiento
de este cultivo, cuya importancia
en nuestro pais sigue inmediata-
nlente al trigo.

La situación del mercado mundial de trigo
en 1941-42

^El Instituto Internacional de
Agricultura de Roma a^caba de pu-
blicar una información sobre lcis
resultados de la cosecha mundial
en 1941., de la que se deducen in-
teresantes consecuencias, aunque
hoy día no exista el equilibrio ar-
mónico de las épocas normales
entre los países con excedentes de
grano y aquéllos de cosecha defi-
citaria, y por lo tanto, tengan me-
nos valor el conocimiento de la
situación de las disponibilidades
por un lado y por otra las necesi-
dades, como determinantes de las
grandes corrientes de tráfico in-
ternacional.

La producción mundial de tri-
go en 1941 ha sido aproximada-
mente ig^ual a la del pasado año :
1.076 millones de quintales en
1940 y 1.090 en 1941. La coseŭha
global de los cuatro países gran-

des exportadores - Estaúos Uni-
dos, Argentina, Australia y Ca-
nadá-fué ligeranrente superior a
la media, y como ya tenían so-
brante de cosechas anteriores, se
encuentran con cantidades consi-
^derables de trigo disponible y
perspectivas muy desfavorables
para colocar dichos excedentes,
que continuarán aumentando has-
ta alcanzar un nivel sin prece-
dentes en la historia.

Entre los países exportadores
de menor importancia, los de la
cuenca del Danubio tuvieron una
cosecha mediana y los del Africa
del Norte francesa bastante abun-
dante. Sus excedentes, modera-
dos este año, van íntegramente a
las naciones consumidoras del
continente europeo.

En cuanto a los países impor-
tadores fué mediana la cosecha, y

Superíicie ^^ producci6n de trigo en los países europeos de los quc hay datos o6ciales
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respecto a los del continente eu-
ropeo, se deduce del cuadro ad-
junto que, a pesar de los sensibles
prog^resos del cultivo del trigo du-
rante estos últiinos años, la pro-
ducción de 1941 no basta para cu-
brir sus necesidades normales.
En efecto, los países continenta-
les de Europa producían, con an-
terioridad a la actual con$agra-
ción, 415 millones de quintales de
trigo y consumían 450. E1 déficit
de 35 millones se cubría con las
importaciones de ultramar. CoXno
este ario han cosechado dichos
países 375 millones de quintales,
ello supone una merma de 75
millones respecto al consumo nor-
mal. Aunque una pequeña parte
de esta cifra se pueda compensar
con las importaciones eventuales
de países no beligerantes, por las
efectuadas por Francia de trigo
africano, por parte del trigo reco-
gido en los territorios ocupados en
la Unión Soviéticá y por la na-
tural reduccicín de los depósitos
almacenados por países del conti-
nente, el resto de dicho déficit-
dificultadas las importaciones de

América y escasas las disponibili-
dades de la cuenca danubiana-
sólo se conseguirá enjugar me-
diante grandes economías y rigu-
rosa disciplina en el consumo del
trigo.

La cosecha en Inglaterra ha si-
do bastante abundante, pero aun
así sólo puede cubrir una tercera
parte de su consumo normal.
Precisa, pues, grandes importa-
ciones, cuyo volumen queda limi-
tado por la escasez de tonelaje y
los riesgos de guerra.

Respecto a los países importa-
dores de Extremo Oriente han de
vivir, una vez rotas las hostilida-
des en el Pacífico, de sus recur-
sos, tanto propios como de los te-
rritorios ocupados, y por lo tanto
sustituirán el consumo de trigo
con el de otros cereales de los que
poseen amplias existencias.

En definitiva, le actual campa-
ña se caracterizará por la extre-
mada abundancia de cantidades
exportables en los grandes cen-
tros de sobreproducción y por el
escaso volumen de grano que se-
rá objeto de tráfico internacional.

Las medidas adoptadas en Francia para

distribuir las existencias de vino

El Gobierno francés ha acor-
dado muy recientemente una nue-
va serie de medidas que tienden
a restringir el consumo de vino,
la principal de las cuales es la del
racionamiento de dicho producto
a razón de un litro por semana y
por habitante.

Las razones que aconsejan ta-
les medidas nacen todas de la in-
suficiencia de los stocks desde
principios de la campaña y lo exi-
g uo de la cosecha 1941-42. En
efecto, el stock existente en 1.°
de septiembre de 1941 era de
1.600.000 hectólitros en Francia
y 3.000.000 de hectólitros en Ar-
gelia, siendo las disponibilidades
a principios de la campaña de
unos 42.800.000 hectólitros en la
metrópoli y alrededor de hectóli-
tros 10.500.000 para Argentina.
Si calculamos en 5.000.000 hectó-
litros el total de los envíos de Ar-
gelia a Francia, veremos que el
total de las disponibilidades para
el consumo normal metropolita-

no no llega a 50.000.000 de hec-
tólitros.

Si ahora calculamos las diferen-
tes cifras referentes a dicho con-
sumo veremos : Que el consumo
por parte de los viticultores que
legítimamente pueden disponer
para sus necesidades de una par-
te de su cosecha, se puede cifrar
en unos 5.000.000 hectólitros.
Las necesidades de la exporta-
ción, imprescindibles para nive-
lar las intercambios comerciales
con el extranjero, comprendidas
las expediciones destinadas a Ale-
mania, alcanzan una cifra aproxi-
mada de 2.700.000 hectólitros.
La fabricación de aŭuardientes
con denominación de origen ab-
sorberá unos 3.000.000 de hectó-
litros, las mistelas y aguapiés
1.000.000, o sea en total la cifra
de 18.700.000 hectólitros, es de-
cir, en números redondos : hectó-
litras 19.000.000. Teniendo en
cuenta otras estimaciones bastan-
te razonables y justificadas, po-

demos concluir que sobre los
49.000.000 hectólitros de que
aproxirnadarnente se puede dispo-
ner, sólo unos 30.OOU.000 hectú-
litros irían al consumo ordinario,
y si tenemos en cuenta que ésto
era en tiernpos norrnales de hec-
tólitros 50.000.000, tendremos,
pues, que purtir de la base de un
déficit inicial de 20 millones. de
hectó]itros.

Unicamente una buena coso-
cha en perspectiva, podría resta-
blecer el equilibrio, roto por la,
cosecha deficitaria del ejercicio
pasado, en la que los ataques de
mildiíi, que no pudieron ser coni-
batidos eficazmente por la penu-
ria de sulfato de cobre, aportaron
una disminución importante a las
previsiones que sobre dicha cose-
cha se habían hecho.

Pero la escasez de dicho anti-
criptogámico continúa y aunquo
los empleos industriales del cobre•
han sido reducidos en un 80 por
100 contra^ un 50 por 100 de re-
ducción para usos agrícolas, la
agricultura francesa no podrá dis-
poner para sus necesida,des más
que de unas 40.000 toneladas, co-
rno máximo, de sulfato de cobre,
mientras que sus necesidades nor-
m a 1 e s exigirían alrede<lor de
100.000. Así, pues, el viiiedo fran-
cés, ya debilitado por falta de cui-
dados adecua^los, pudiera encon-
trarse en critica situación si el
rnildiú hiciera este año su apari-
eión.

Para conjurar en lo posible esta
situación, el Gobierno francés ha
tomado, como decíamos al prin-
cipio, una serie de medidas que
en síntesis son la•s siguientes :

1.° Supresión o limitación dc
cierytas ca^racterísticas que se ha-
bían fijado en a.ños normales, pa-
ra considerar como aptos para el
consumo a^lgunos vinos dcl país
v adopción de medidas análogas
para las llamados vinos de acou-
pagen. Autorización de fabrica-
ción y venfa de las llamadas pi-
quetas o aguapiés. Supresiún de
la destilación obligatoria. ^hodo
empleo para la destilería, incluso
para consumo familiar, de viuos
de constitución normal, está pro-
hibido.

2.° El a.lcohol vínico. - Se
mantienen obligatorias las pres-
taciones de alcohol vínico, pero
estas prestaciones no llevan con-
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sigo ninguno disminución de las
cantidades de vino disponibles pa-
ra el consumo de boca, ya que es-
tos alcoholes vínicos se obtienen
de los orujos, lías, etc. Además
las prestaciones de alcohol vínico
so lzan reducido a las tres cuartas
partes. Estas prestaciones son in-
dispensables para la producción
de carburantes.

3.° Peticiórt de ayuda a^1fri-
ca del Norte.-Se ha solicitado
de Africa del Norte la máxima
ayuda, cifrada en unos 5.000.000
hectólitros de vinos que deberá
enviar a Francia. Los 8.500.000
hectólitros de vino que aím le
quedarían do su cosecha, después
de aquella entreg^a, constituyen
la cantidad indispensable, tanto
para su propio consumo de boca,
corno para la producción de al-
cohol de carburantes para uso
del Africa del Norte.

'I'odas estas medidas han sido
ain ernbargo insuficientes para
evitar una nueva restricción en el
consumo, que como indicamos al
principio de estas uotas, se ha tra-

ducido en la asignación máxima
de un litro de vino de consumo
por semana y por habitante. No
hay ni que pensar en la posibili-
dad de autorizar la plantación de
viñedo, ya que esta solución sería
a largo plazo, pues habría que es-
perar al menos unos cinco años
para ver entrar en producción el
nuevo viñedo. Sin olvidar que só-
lo a expensas del terreno planta-
do de viña se han ernpezado a en-
sayar otros cultivos de necesidad
absoluta en el momento actual y,
por último, que en tanto que no
se disponga de mayores cantida-
des de sulfato de cobre, hoy por
hoy, más que insuficiente para el
tratamiento de las viñas existen-
tes, no hay que pensar en ncievas
planta^ciones.

El porvenir próximo está, pues,
subordinado a la cuantía de la co-
secha venidera, y si, como en
1941, ésta se presenta muy infe-
rior a la norrnal, a las restriccio-
nes actuales vendrán a añadirse
las que aquel hipotético déficit
imponga.

La producción mundial de la semilla y
del aceite de linaza

La produccíón mundial de se-
milla de linaza en 1941-42 alcan-
za la considerable cifra de 34,4
millones de quintales, lo que su-
pone una tercera parte más que
la de la media quinquenal prece-
dc:nte. Esta elevada producción
es debida a^ ]a bnena cosecha con-
seguida en Norteamérica y a los
rendimientos previstos en Argen-
tina, mientras que en el resto de]
nnmdo quedan las cifras de pro-
ducción inferiores a la media.

Segtín los datos facilitados por
el Instituto Internacional de
Agricultura de Roma y publica-
dos ^en su Boletín, las existencias
argentinas exportables en 1942
pueden estimarse en 15 millones
de quintales, a los que hay que
aira,dir los ocho millones que que-
dan sin vender de la campaña an-
terior ; todo ello supone una pe-
sada carga de la que, aun en tiein-
pos normales, hubiera sido difícil
desprenderse.

Después de Argentina, es la In-
dia el segundo país exportador de

seniilla de linaza, que ha llegado
a vender el 60 por 100 de su pro-
ducción. En 1940 esta cifra bajó
a menos del 38 por 100, y por lo
tanto el stock disponible es de
consideración, a pesar del incre-
mento conseguido por la industria
nacional de extracción de aceite.

Uruguay exportó en 1940 más
del 9 por 100 del total mundial ;
en cambio, las cifras mensuales
de 1941 indican una contracción
sensible.

Entre los tres paísea menciona-
dos han cubierto, en el período
1934-38, el 96 por 100 de las nece-
sidadea mundiales. Otras nacio-
nes de menor volumen en el co-
rnercio mundial de exportación
son Lituania, Letonia, Bélgica,
China y Marruecos francés.

Respecto a la importación, la
guerra en el mar ha roto la co-
municación entre e] continente
europeo y los centros acostum-
b r a d o s de aprovisionamiento
mundial. Sólo Inglaterra, en el
período 1934-38, adquiría una

media de 2,G millones de quinta-
les; hoy absorbe cantidades in-
significantes.

En cuanto a los países impor-
tadores extraeuropeos, los Esta-
dos Unidos han importado, en
1940, tres millones do quintales,
contra cuatro en 1939 y más de
cuatro y meclio en el cuatrienio
1934-1938. Las importaciones de
este pais varían mucho de un año
a otro, por estar, naturalmente,
en estrecha dependencia con la
cosecha.

Respecto al aceite de linaza, la
exportación media mundial se ha
mantenido desde 1928 a 1938 al-
rededor del millón de quintales.
E1 cornercio de exportación esta-
ba cubierto en un 84 por 100 por
los Países Bajos, Francia y Bél-
gica. E1 continente europeo ab-
sorbía normalmente las dos ter-
ceras partes de la exportación
mundial. En 1940, esta cifra no
ha llegado a una cuarta parte de
la normal, es decir, unos 300.000
quintale^.

Respecto a los principales con-
currentes del aceite de linaza^, el
de madera de la China es expor-
tado sólo por este país. Desde
1937, con la guerra chino-japone-
sa, empezó a disminuir dicha ex-
portación desde más de un millón
de quintales a 230.000 en 1940.
La mayor parte de estas cifras
eran absorbidas por los Estados
Unidos.

Otro rival del aceite de linaza
es el de perilla, obtenida en e]
Mandchoukouo, aunque durante
los últimos años tiende a dismi-
nuir su cultivo. En 1940 se reco-
lectaron 474.000 quintales de se-
milla, con un rendimiento en
aceite del 40-50 por 100, y casi
se exporta totalmente al Japán.
En cuanto al aceite, el principal
mercado importador eran los Es-
tados Unidos, que lo hacían bien
directamente del país de origen
o por intermedio del Japón. Tam-
bién estas importa^ciones han lle-
gado en 1940 a 50.000 quintales,
es decir, casi la quinta parte de
la cifra correspondiente a 1939.

En conclusión, la guerra ha eli-
minado práctic;amente ]a deman-
da del continente europeo, que
absorbía una elevada proporción
de la exportación mundial de se-
milla de lino. Probablemente
contará Europa en 1942 con dis-

153



AGRICULTURA

ponibilidades más consi^derables
que las de los ^dos últimos apos al
reorganizarse el cultivo en las
zonas soviéticas ocupadas por las
tropas del Eje. R,especto al con-
tinente americano, es dudoso que
Estados Unidos, cuya cosecha de
lino ha sido este año considera-

ble, puede mantener su importa-
ción al nivel d^e^ años anteriores,
no obstante el gran consumo de
aceite de lino que supone una po-
lítica de guerra y la falta de los
aceites sucedáneos motivada por
la extensión del con$icto al Ex-
tremo Oriente.

Fomento de construcción de estercoleros

A las numerosas consultas re-
cibidas en este sentido contesta-
mos de modo general para conoci-
miento de aquellos que e^stén in-
teresados en la iruplantación de
dicha mejora, tanto más en estos
momentos que requieren el apro-
vechamiento integxal de cuantos
elementos favorezcan la produc-
ción agrícola y contribuir con ello
a la obtencián de buenos estiér-
coles que tan beneficiosos resul-
tados proclucen con su aplícación.

E1 Estado, haciéndose cargo de
la situación, tiende a remediarla
con ayudas de cará,cter econórni-
co, dictando la Ley de 25 de no-
viembre de 1S)40 y Orden del Mi-
nisterio de Agricultura de 5 de
septiembre de 1941, por la cual se
ponía a disposición del Delegado
Nacional del Servicio del Trigo
siete millones da pesetas para
sabvenciones, ampliadas con el
Decreto ^de 20 de febrero último,
en el que se dictan normas para
la concesión de anticipos reinte-
grables por me^dio del Instituto
Nacional de Colonización.

Para mayor claridad, a conti-
nuación se indican quiénes pue-
den acogerse a los beneficios que
van a ser concedidos :

1.° Propietarios de fincas rús-
ticas.

2.° Arrendatarios de las mis-
iuas con la conformida.d de sus
propietarios.

3.° Ayuntamientos para cons-
truir estercoleros comunales o
municipales.

Veamos ahora qué clase de be-
neficios ofrece el Estado :

1.° Anticipo reintegrable del
importe íntegro del coste de eje-
cución.

2.° Subvención del 40 por 100
del importe de la obra en aquellas
fincas cuyos cultivos fundamenta-
les sean cereales y leguminosas.

3.° Anticipo del importe de la
construcción y subvención del 40
por 100 si la finca reúno las ca-
racterísticas indicadas, siendo re-
integrable el 60 por 100 restante.

Los anticipos o auxilios de ca-
rácter econdmico se efectuarán
sin devengar interés y el reinte-
^;ro de los mismos se hará por
anualidades, sin que éstas pasen
de .veinte.

Las peticiones se dirigirún al
Iltmo. Sr. Director general de Cu-
lonización, Almagro, 4^, Madrid,
y en los intpresos reglamentarios
se indicará qué tipo de benefi-

ciario es el que solicita y a qtié
beneficios desea acogerse (antici-
po total, subvención del 40 por
100, o anticipo y subvcnción) .
Para optar a las subvenciou^^s c^ll.^
el Servicio Nacional del Trit;o
otorga a las fincas cerealistas hay
que indicar los datos correspon-
dientes de la extensión cultivad;t
en secano y regadío ; el plan d^^
cultivos y alternativas, con lo^
rendimientos normales ; natura,-
leza de ]os terrenos dedicados a
cereales y ]eguminosas ; el l;anado
de trabajo y renta, y las cantida-
^des de los productos que hayan
sido entregados al S. N. del T.
en las dos últimas campañas.

Todos los estercoleros que va-
yan a construirse requieren el
proyecto corréspondiente firmado
por un ingeniero a^gróno^no, y
aquél se presentará por duplica-
do, y en el caso que el importo
sea de pequeña cuantía y desde
luego inferior a 15.000 pesetas sc
redactará si así ^se solicita por los
ingenieros del Instituto Nacional
de Colonización.

S.G.A.

Situación de los
Cereales y leguminosas

Tras un mes de marzo excep-
cionalmente favorable para el
campo, continúa abril hasta aho-
ra muy formalito y a pedir de
boca. Casualrnente ^el día en que
se bosqrreja esta semblanza es
más bien propio de mayo, cou sus
«algaraditasn y todo. A nadie
puede extrañar que, con este
tiempo tan bonancible (sin rabo-
tada hasta la fecha) tra^s el in-
vierno duro, prolongado y seco,
las plantas todas se esponjen de
satisfacción, y nada digamos do
los sufridos labradores que, recor-

Disfribuidor para toda España:

EXCLUSIVAS "GESTO"
Apartado 27 . M É R I D A

Concederiamos exclusiva de venta a IMPRENTAS acreditadas

campos
dando las grandes cosechas de
1932 y 1934, y sabiendo qne la
suerto se les mwestra propicia do
bastantes ^e^n bastantes aCios, so
pregunten muchas provincias (no
en todas, por desgracia) , deaho-
jando la margarita de sus ilusio-
nes, si se repetirá la suerte esta
vez.

E1 aspecto de los cultivos, en la
hora actual, es niuy burno en C,í-
diz, Huelva, Valladolid, Gerona,
Cáceres, 1^3ad.tijoz, Gni}^^úrc•^oa ,y
Asturias, y mejor todavía (pro-
porcionalmente) e n Cót^doba,
Avila y Ciudad Real.

Se presenta buena cosecha cn
Sevilla, I^urgos, Palencia, Soria,
Orense, Pontevedra, Coruña, Ta-
rragona y Las Palmas, y no son
inferiores los pronósticos para ]as
si^ui^entes provincias, aunque sc
encuentran los sembrados con un
retraso evidente : Mála^;a, Se^;u-
via, Ma^drid, Santander y %aauo-
ra. Excesivamente rezar;'ados cs-
tán los cultivos en Lérida, a cau-
sa de la sequía y los hielos.

Se presenta una cosecha muy
mermada en Almería y Hu^^sca,
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y no se cree que pase de regula.r
en Granada, Logroño y Nava-
rra.

En Zaragoza lo que está bien
es el centeno, pues la prolongada
sequía hizo rrrucho daño en las
mejores tierras trigueras, que son
las fuertes, aunque un mes d^e
mayo aparente podría arreglar la
ŭosa.

En el litoral murciano está muy
bien la cebada. En el resto, las
siembras están retrasadas, asi co-
mo en el secano de Valencia. En
la costa de Alicante se atribuye el
mismo efecto a la sequía., y en ]a
parte alta a las heladas.

Concluyó hace tiempo la escar-
da de los trigos y cebadas de Cá-
diz, Huelva, Sevilla, Córdoba,
Granada, Almería, Málaga, Jaén,
Bad^ajoz ( en donde mejoró mucho
con ella el campo, qtie ya estaba
bueno antes) y Castellón.

Se practica todavfa esta opera-
ción en Alava y Madrid.

En Castilla, se arica de prisa
para ganar tienrpo. En Galicia se
ejecuta la operac^ón en loa cente-
nos. Pases dc ^rada en las tierras
burgalesas y vallisoletanas.

Terminaron las siembras de los
trigos de ciclo corto en las pro-
vincias frías, como Soria, Guada-
]ajara, Valladolid, Lérida, Logro-
rio, Oviedo. Asimismo, y tam-
bién con el lógico retardo, se fini-
quitará la siembra de avena en
Avila, Burgos, Palencia y La Co-
ruña. Hay mucha zona y ha na-
cido muy bien.

Se sembró maíz en buenas con-
diciones en Cádiz, Huelva y, en
general, en toda Andalucía.

En Jaén se dió la entresaca a
las leguminosas, y en Málaga se
han escardado los garbanzos. Es-
ta importante leguminosa en la
zona Central y Septentrional se
siembra a^ctualmente a toda me-
cha. En Cáceres, las lluvias difi-
cultaron la operacidn, ast como
]a falta de semillas.

En Andalucía, no aumentará
la extensión garbancera, pero sí
en el resto de España.

Ha concluido totalmente la
si^embra de yeros y algarrobas en
Burgos, Palencia, Sou•ia, Valla-
dolid, Cuenca, Santander y Gua-
dalajara (así como la de lentejas
y almortas en esta última pro-
vincia) .

En Baleares, tras de sembrar

el garbanzo, los agricultores se
dedican a las habas y guisantes
de verdeo. Se quejan en esta pro-
vincia insular de sequía.

En Lérida también se verificó
oportuna.mente la siembra de es-
parceta y veza.

En Castilla, continúan activa-
rnente las labores de barbechera ;
en Avila con más normalidad que
en Palencia, en donde se han vis-
to interrumpidas por el tiempo.
'1•arnbién nos dicen que se labra
con buen tempero en Navarra.,
^11ava y I^ugo.

Patata

En Málaga nació perfectamen-
te la temprana, así como en Ge-
rona, en donde empezaron a po-
ner la tardía. En Valencia, viene
retrasada la vegetación de la pri-
mera, y en al^;ún sitio han empe-
zado ya con la segunda. Conclu-
yó la plantación en la vega del
Segura, Las Palmas, Santander,
Cór^doba,, Valencia (parte a;ta) ,
Baleares y Navarra.

Está acabándose por momen-
tos en Huelva, Ciudad Real, Lé-
rida, Coruña, Orense, Pontevedra
y Santa Cruz de Tenerife.

Continúa esta operación en
Avila, Madrid, Zaragoza, Lugo,
Oviedo y Murcia (zona norte) , y
se ultiman las labores preparato-
rias en Segovia y Burgos.

En Logroño y Zaragoza se pon-
drá mucha patata a expensas de
la remolacha.

Vid

Acabóse de podar en Logroño,
Ciudad Real, Oviedo, Navarra y
Madrid.

Han terminado las primeras
cavas en Huelva.

Se dieron las primeras labores
d^e arado y azada en Córdoba, Ta-
rragona, Burgos, Teruel, Ciudad
Rea1, Navarra, Castellón, Madrid
y Zamora.

Concluyó la segunda labor y la
cava de pies en Alicante.

En los parrales y plantas de
uva d^e mesa de Murcia terminó
la cava, que continúa, en el resto
de la,s viñas.

Remolacha

En Sevilla, se ha efectuado el
a^clareo de las plantitas en buenas
condiciones. En Málaga, nació

perfectamenie, y es conocida la
trascendencia que esto supone pa-
ra el cultivo.

Se sembró de asiento en Ma-
drid, y en semillero en Lérida ha-
ce ya bastantes días, y se ultima
dicha operación en las provincias
más tardías, como son : Burgos,
Huesca, Logroño, Navarra, etcé-
tera, en excelentes condiciones.

Se confirman los temores abri-
gados respecto a minoración del
<írea de cultivo, por causas no ig-
noradas.

Cultivos de vega

En Avila, se preparan los se-
milleros de hortalizas, y en Lo-
groño los planteles de tomate y
pimiento.

Se recolectan, con rendimiento
escaso, en Alicante, las habas y
guisantes para. consumidas en
verde, lo mismo que las alcacho-
fas. Comenzó la reco+lección de
las primeras en Murcia y Má-
la.ga.

S^e procede al atado de las lé-
chugas, trasplante de cebolletas y
plantación de alcachofas en Ciu-
dad Real.

Plántanse en Ga.ndía las judías,
los tomates y los pimientos.

Las repetidas lluvias han difi-
cultado en Cáceres la preparación
del terreno para el pimentón, ta-
ba^co, algodón y hortalizas.

Olivo

Aún no ha concluído la recolec-
ción en Zaragoza, Castellón (con
muy buenas calidades) , Tarrago-
na (con aceituna muy sana en la
comarca del Ebro) , en Granada
(con buen resultado) y en Teruel
(con rendimiento que no pasó de
regular).

Se efectuaron las operaciiones
de poda en Logroño, Avila, Gua-
dalajara, Huesca, Alicante y Ma-
drid.

Terminada la limpia y tala, se
dieron los primeros hierros a los
olivares de Murcia, Hu^elva, Cá-
ceres, y Córdoba.

Labores de arado y cava de
pies en Jaén, Madrid y Navarra.
De alzar, en Ciudad R^eal, y se-
gunda labor cruzada, con cava
también, en Málaga.

Empieza ]a floración en esta
provincia y en Almería (zonas de
la costa).
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Frutales

Casi ha concluído la recolección
de naranja en Huelva, Almería
(con mediana cosecha) , Alicante
(con algunos daños a cargo de la
helada) , Castellón, Valencia y
Baleares.

En Mála^ga, se ultima la del li-
món.

Terminada la poda y limpia en
Huelva, se dan labores de arado,
así como en Málaga.

En Tarragona y Alicante se dió
al almendro la segunda ]abor.
También este árbol ha sufrido los
daños de la helada, aunque no ha-
yan sido de gran consideración.

En Burgos, Madrid y Castellón
se dedicaron los fruticultores a la
poda y limpia. En Murcia, des-
pués de podar, se cavaron los pies
y se estercolaron los huertos.

Ofrecen mucha muestra los fru-
tales en Valencia, Lérida y Ta-
rragona.

Situación de la ganadería
Andalucía

En esta región ha mejorado la
situación con ]as lluvias caídas úl-
timamente, subsistiendo en AI-
mería la paralización del merca-
do ; en Cádiz, tendencia alcista
con escasez de reses para el abas-
to. En Granada, esta penuria se
observa sólo en vacuno, ]anar y
cerda, y en las ferias celébradas
hubo gran demanda y precios ele-
vados en animales de trabajo, re-
cría y reproducción. En Huelva,
Córdoba, Jaén y Málaga, no hu-
bo mercados ni ferias. En Sevilla,
es insuficiente la cantidad de ga-
nado disponible para el sacrificio.

Castilla

Disminuyó la concurrencia de
ganado vacuno a los mercados,
a.umentando algo la del lanar y
los precios denotan alguna baja
con relación al mes anterior. Por
el contrario, en Burgos se obser-
va un ligero aumento ^de las coti-
zaciones, más acentuado en el ga-
natlo de recría porcino. En Lo-
grorio, hubieron de importarse
reses vacunas y lanares de Nava-
rra y Soria, sacrificándose algo de
vacuno mayor. Ferias y merca-
dos regularmente concurridos, so-
bre tado en animales de recría y
reproducción. En Soria no hubo
ferias, y tanto sus mercados como
los segovianos dieron la tónica de
alza en ]os precios. Mucha con-
currencia en las plazas de San-
tander, principalm^ente en gana-
do lechero holandés.

Continuó el tiempo frío en
Cu^enca, ]o que irnpidió el pasto-
reo del ganado, que fué preciso

rnantener a pienso con las corres-
pondientes dificultades ; última-
mente, la Iluvia mejoró algo la si-
tuación. En Ciudad Real y Tole-
do no se han celebrada ferias ;
en los merca,dos predominó el ga.-
nado de trabajo y renta a precios
sostenidos. En Madrid es satis-
factorio el estado de la ganadería
y ha disminuído algo el sacrificio
de vacuno, cerdos y aves. En
Guadalajara se repone el ganado
de lo crudo del pasado invierno,
que le hizo sufrir mucho, espe-
cialmente en la zona de Molina.

Aragón y Navarra

En Huesca, sólo se celebró la
feria de Ainsa, con poca concu-
rrencia de vacuno, cerda y caba-
llar. La misma característica en
Zaragoza, donde el invierno cau-
só muchas bajas por lo crudo del
tiempo y escasa alimentación ;
ta.mbién hubo muertes abundan-
tes por enfermeda.des, más espo-
rádicas que ^de carácter epizoóti-
co. En Teruel, precios ^sostenidos
en el ganado de abasto. En Na-
varra, en cambio, éstos señalan
elevación, debido a la gran de-
manda observada en las ferias, to-
das bastante concurridas.

Cataluña y Levante

Poco abastecida la provincia de
Gerona, a causa de la sa]ida de
ganado para ]a plaza de Barcelo-
na. Salvo para la especie porcina,
hay poca animación en los mer-
cados. En Barcelona, escasa la
carne y grasa para el consumo
público, aumentando el sacrificio
de équidos inútiles. También su-

pone una cifra considerable el
consumo de aves y conejos. I;n
Lérida^, escasea el abastecimien-
to de vacuno y no se sacrifica ni
lanar ni cerdío. Precios elevados.
En Tarragona, puede decirse yue
no hubo concurrencia a las fe-
rias.

En la provincia de Castellón,
el mercado de lechones de Segor-
be estuvo bastante concurrido, co-
tizándose a precios elevados, so-
bre todo en lanar ,y cabrío. ]+^n
Valencia, escasa animación y co-
tizaciones sostenidas. En Alican-
te, la tendencia es alcista en ga-
nado de trabajo y reproducción, y
en Murcia, la capital está iual
abastecida.

Norte y Noroeste

En Coruña, las ferias y merca-
dos aparecen más concurridos qu©
en meses anteriores, igual qnc en
Lugo y Orense, con cotizaciones
^firmes. R^especto a Pontevedra, la
animación es mayor y precios con
tendencia a la baja.

En Asturias, ligera alza en las
cotizaciones, tendiendo a dis^ui-
nuir el.censo ganadero por expor-
tación a otras provincias.

En Alava, muy anima^dos los
mercados, en especial el de Vito-
ria, realizándose muchas transac-
cione^s a precios sostenidos. En
Gnipúzcoa, disn^inuyó notable-
^Yiente el sacrificio de ganado va-
cuno, y en Vizcaya también es
mediano el abasto, cubriéndose
algo gracias a]as partidas galle-
gas de vacuno, cordobesas y ex-
tremeiias de cerda y lanares de
Burgos y Palencia.

Extremadura y León

No se celebra^ron ferias ni mer-
cados en Badajoz, y en los que
tuvieron lugar en Cáceres, hubo
tan escasa concurrencia, que al-
gunos hubieron de suspenderse.
Tadavía no se ha repuesto el ga-
nado de los sufrimientos del in-
vierno.

En León, precios elevados pa-
ra toda clase de ganados y pro-
ductos. Ferias muy concurridas
en Palencia, notándose ligera ba-
ja en los precios en vivo. En Sa-
lamanca y Zamora, escasa ani-
mación en los mercados, y plazas
deficientemente abastec,idas.
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Nuevas aplicaciones del algodón
Ha^sta la fecha se venía fabri-

cando el algodón pólvora usando
para ello la borra de algodón que
recubre las semillas después de
efectuar el destuotado, es decir,
el algodón que se conoce por el
nombre de alintersn.

No había sido posible usar al-
gadón corriente porque en el pro-
ceso de fabricación se aacordona-
ba u en mayor o menor grado ; pero
ahora se ha demostrado que la fi-
bra de algodón, ]impia y de bue-
na calidad, de las longitudes eni-
plea^las en la fabricación de teji-
dos, si se corta del largo apropia-
do, puede usarse en la prepara-
ción de algodón pólvora.

Ello se ha conseguido con la
construcción de una máquina cu-
yo funcionamiento es semejante
a la cortadora de hierba de los
prados, con un rendimiento de

dos toneladas de algodón por ho-
ra. La fibra así cortada pasa a
otra máquina de distinto tipo,
que corta la fibra al largo con-
veniente para que el proceso
de nitrificación y subsiguientes de
preparación del algadón pólvora
puedan efectuarse sin la dificul-
tad autes indicacla ,y- que era la
causa principal de no usarse el
algodón en fibra para esta fabri-
cación. Tiene la ventaja este des-
de la fabricación del algodón pól-
c•nbrin^iento ^de que, como además
vora, eran usados ]os alinters» en
la industria de seda artificial, ace-
tato d.e celulosa, plásticos deriva-
clos •del misruo ,y ciertos tipos d^e
barnices, no habrtí ahora necesi-
dad de limitar ^u entpleo para es-
tos usos.

Los frutos secos españoles son elogiados
en ^lemania

La importantísima revista ale-
mana de horticultura y jardine-
ría Obst und Gem.úse, que se edi-
ta en diez idiomas de gran di-
vulg,ación mundial, dedica co-
rrientemente gran atención a los
productos españoles.

En uno de sus últimos núme-
roS presenta un estudio completo
sobre la producción de frutoS se-
cos españoles y el comercio in-
ternacional. Entre otras cosas,
dice :

rcEspaña ocupa un lugar pre-
dominante en la economía mun-
dial dc frutos secos. Sobre todo,
las almcndras }' avellanas so-
bresalí^an entre todos los fru-
tos secos, antes de la guerra
civil, constituyendo el 30/4o por
too de la producción mundial de
almendras y el Zo/z4 por ioo en
la de avellanas.

Una característica especial de
las frutas secas esp^añolas es su
excelente presentación, selección
y su control de calidad para la

exportación, lo que, ni aproxi-
madamente, ha conseguido nin-
gún otro país. Es muy compren-
sible que ]as almendr^as espaiio-
las obtengan precios más eleva-
dos que los demás países pro-
ductores en los mercados mun-
diales. En efecto, no había país
donde no se exportasen antes de
la guerra civil. Aun los países
productores de frutoS secos te-
nían I,a costumbre de colocar en
primer lugar a los de proceden-
cia española.»

Se observa, pues, que la re-
vist<^ alemana de que hablamos
está bien informada de la im-
portancia de nuestra producción
de frutos secos y del lugar pre-
eminente que ellos tienen en la
economía agrícola del país, así
como de los cuidados y atención
que desde hace años Se les pro-
diga, para mantener a la ^altura
que se merece esta exportación
española.

Movimiento de personal
INGENIEROS AGRONOMOS

Sujrernunrerarios en a.ctivo. - Don
Angel López Garc(a de la Marina, don

Adalberto Picasso Vicent, don Justo
López dc la Fuente, don Manuel Rue-
da ;^Iarín, don José Sobrini Mezqui-
riz, don José Benftez Vélez, don Car-

]os Rein Segura, don Alejandro Váz-
quez Gutiérrez, don Manuel Gutiérrez
del Arroyo Lcsada, don José Conejos
Manent, don Juan Alonso de Villapa-
cíierna y Gallego, don José García
Atance, don Fernando Montero y Gar-
cía de Valdivia, don Mariano Domín-
guez García, don Cirilo Cánovas Gar-
cfa, don Alejandro Te•rrejón \Iontero,
don Acisclo Muñoz Torres, don Enri-
que Alcaraz Mira, don Juan A. anzón
Lledós, don 1\'Ianuel Gutiérrez I2ojf,
don Juan A. de Lara Nieto, don Fran-
cisco Gonz{ilez Regueral y Bailly, don
Agustín Alonso Taramona, don Oné-
simo Casaseca Fernández, don Angel
Pasamontes Castellanos, don Alberto
Catalá Toribio, don Gabriel Bornás de
Urcullu, don Ramón Beneyto San-
chís, don Francisco Beato Pérez, don
Antonio Rueda Jluñiz, don José Gar-
cía Fernáncíez, don Gregorio Santiago
González Arro}'o, cion Enrique de la
Guardia lzquierdo, don Andrés Abá-
solo Herrero, don D4anuel Cerdeiras
Alonso, don Benjamín Escola Diego,
José Romeo Aznar, den Pedro Cruz
Auñón, don Pedro Mela Mela, don
Juan Cano AZartínez, don Francisco
de P. HernSndez Jiménez, don Andrés
Sancha Anchuc^lo, don José Camino
Aguirrc, don Antonio Pérez Navarro,
don Ramón Peria Recio, don Santiago
Matallana Ventura, don Guillermo Es-
cardó Peinador, don José Luis Martí-
nez de Velasco y Villegas, don Ma-
nuel García de Oteyza, don Eusebio
Alonso Morcno, don Carlos Valdés
Ruiz y don Petronilo V. Pérez Na-
ranjo.

Ascensos. - A Ingeniero Jefe de sc-
gunda clase don Eufemio Olmedo Or-
tega ; a Igenieros Primeros don Ciri-
lo Cánovas García, don Alejancíro To-
rrejón Montero, don Carlos Incenga
Caramanazna, don José López Pala-
zón, don Icrge Montojo Sureda, don
Manuel Antón Pastor, don Luis Escri-
bá de Romaní y Roca de Togores,
don Francisco García Sanz, cíon F_ste-
ban Martfn Sicilia, don Acisclo Alu-
ñoz Torres, don Enrique Vignote Be-
rro, don Angel Martínez Martínez,
don Pascual Jiménez, don Julie Jor-
dana de Pozas, don Jesús Planchuelo
D7acabich, don Francisco Javier Mo-
ragues Monlau, don Jesús Herrero
A4artín, don Antonio Segura Royo ti^
don Ricardo Pala Catarineu.

A Ingenicros Segundos dcn Manuel
14aría de 7.ulueta y Enr(quez, don An-
tonino Montero García, don Benjamín
Escola de Diegq don José Romeo Az-
nar, don Pedro Cruz Auñcín, don Pe-
dro Mela Mela, don Antonio Conde
Bazaga, don NIanuel Alonso Peña,
don Rafael Barrera Riber, don Juan
Cano Mart(nez, don Tomás Avell:r Vi-
ves, don Ernesta Fernánclez, Rodrí-
guez, don Jaime Pujades Frías, don
A4anuel Mendizabal Villalba, d o n
Francisco de P. Hernandez Jiminez,
don Felipe 1\lartfnez-Zaporta Gcnz.t-
lez, don Antonio Gutiérrez Fernandcz-
Salguero, don José Cases Queralt,
don Andrés Sancha Anchuelo, don An-
ge] Alonso Varona, don Manuel Par-
do Pascual, don Antonio Mcscoso \-1r^.
rales, don Agustín Flores Castro, don
Alvaro Jiménez Cuende, don José Ca-
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mino Aguirre, don Emilio Cano Cano,
don Julio Bravo Gil, don Julio Corta-
zar de la Fuente, don Antonio Pérez
Navarro, don arlos Garcfa de Oteyza,
don Jos María Chico de Guzmán y
Barnuevo, don Ramón Peña Recio,
don antiago Matallana Ventura, don
Guillermo EscardG Peinador, don Joa-
qu(n y García de la Infanta, don Dio-
nisio Martín Sanz, don José Luis Mar-
tfnez de Velasco y Villegas, don Adrián
Morales Garcés, don Florencio San
Pedro Manzano, don Jesús Delgado
Merlo, don Eusebio González Sicilia,
don Inocente Fé Olivares, don Manuel
García de Oteyza, don Antonio Silván
LGpez, don Eusebio Alonso Moreno,
don José María Xandri Tagiieña, don
Fernando Ivison Sánchez Romate, don
José Marfa Elena Hernández, don
Carlos Valdés Ruiz, don Ange! Miguel
Mainer Pascual, don Antonio Fernán-
dez Vicenti, don Andrés Prado San-
taella y don Simón Vicente Juan.

Ingresan en el Cuerpo de Ingenie-
dos Terceros don Casimiro Sanz Alon-
so, don Gaspar Vituria Tejera, don
Manuel Cruz Guzmán, don Jaime
Nosti Nava, don Adelardo Peral Fran-
co, don José Aibeijón Veloso, don Je-
rónimo Gómez de Liaño, don Ramón
Esteruelas Rolando, don Salvador
Trevijano 1\lolina, don Ricardo Gran-
de Covián, don Luis Carreto Gonzá-
lez Meneses, doña Isabel Torán Ca-
rre, don Eduardo Menéndez Rodrí-
guez, don Juan Cornejo Aizperrutia,
don Francisco LGpez Tenreiro, dun
Salvador Sagrera Escalas, don Anto-
nio González ópez, don León A4atoses
Falcó, don Bernardo Mesanza y Ruiz
de Salas, don Alfonso Lozano y Gar-
cía Suelto, don Florencio Durán y
Garcfa Pelayo, don Antonio Ruiz del
Olmo, don Ildefonso Guztnán Prieto,
don Modesto Domfnguez Hernando,
don Miguel Armas García, don Anto-
nio Ayuso Murillo, don Carlos Escri-
bano Isaba, don Luis Cisnerus Crua-
ñes, don Julio Sánchez Díaz, don José
Garcfa Benito, don Ernesto Mira He-
rrera, don Angel Anós y Dfaz de Ar-
caya, don Fernando ('^arcfa del Pino,
don Salvador Ruiz Berdejo y Silóniz,
don Federico Balbontín Gutiérrez, dun
Fernando Pastor Cosculluela, don Ale-
jandro Reig Feliú, don Angel Fernán-
dez Marcote Carbonell, don José Leno
Valencia, don Vicente Basabe Buja-
lance, don Juan Torres Botella, don
V[ctor abarga Gascón, don Jesús Ro-
mero Rodrfguez, don Luis Ve^a Es-
candón, don Diego Morillo Abrrl, don
Angel Madrazo Núñez, don Juan Pu-
lido Ortiz, don Antonio Partearroyo y
Fernández Cabrera, don Joaquín Mi-
randa de Onís, don José Félix Esco-
riaza y don Fernando Borrego Gon-
zález.

PERITOS AGRICOLAS

SuQernumerarios en activo. - Don
Enrique Molina Burgos, don Antonio
Ullastres Coste, don Guillermo Mira-
]les Mas, don Ismael Pérez Machado,
don Manuel Juárez Capilla, don Gui-
llermo Quintanilla Cartaga, don Fran-
cisco Morán Lobato, don Antonio Es-
teban Clemente, don José Espinosa

Morgado, don José Gómez Sánchez,
don José Méndez Polo, don Julio Fer-
nández Cordero, don Emilio blolina
Lima, don Joaquín Agustín Barrera,
don Román Muñoz Arbeola, don José
García Hernández, don Juan Manuel
Piquero Muñiz, don Cipriano Mata
Portolés, don Vicente Gallardo Oran-
tos, don José Gomáriz Rodríguez, don
Emilio Siegfried Heredia, don Manuel
López Soto, don José Antonio Durán
Campos, don Félex Alonso Montoya,
don Carlos Morales Portillo, don San-
dalio Gómez Jiménez, don Antunio Bé-
jar Godoy, don Manuel Casado Gor-
jón, don Miguel Giles Zarza, don Jo-
sé Martínez Gómez, don Rafael Alva-
rez Aguado, don Evaristo A. Padrós
Gómez Vallejo, don Joaquín Antonio
Barrio de Vega, da^ Severiano Alber-
ti López, don Fermfn Calvo Rodrí-
guez, don Manuel González de Caste-
jón y Martfnez de Pisón, don Francis-
co de P. Palou Medina, don Herminio
Reolid Lozano, don Manuel Llanes
Muñoz, don Manuel Díaz Ostos, don
Ramón Esfeve Baeza, don Federico
Comas Añiño, don José Manuel uan-
ces de Viñas, don Jesús Santiago Gar-
cía Simón, don Diega Ródenas Font-
cuberta, don Jaime Benjumea Medina,
don Mariano Jiménez Patallo, don Ju-
sé Garcfa Solalinde Bercero, cíoña An-
geles Sierra y Carre, don Ricardo Zu-
beld4a Echevarrfa, don Salvador Font
Toledo, don Miguel Foulquié Soler,
don Joaquín Irigoyen Ramfrez, don
Jaime Tapia-Ruano Pascual, don Fe-
derico Ausina March, don ilverio Cor-
pas Paozs, don José Luis Alonso Gar-
cfa, don José Marfa Méndez Jiménez,
don Guillermo Celma Anglés, don Lu-
cio Salcedo y don Antonio Migue] Bra-
vo Soler.

Ascensos. - A Peritos Superiores,
don Luis Suárez Inclán de las Heras
y don Mariano López Vera ; a Mayo-
res de primera clase, don Manuel Gar-
cía Luzón, don Vicente Clemente Fer-
nández y don Arturo Iglesias Cerdán ;
a Mayores de segunda clase, don Fran-
cisco Obregón Castillo, don Francisco
Labrador de la Fuente y don José
González Matallana ; a Mayores de
tercera clase don Daniel Ibáñez Gar-
cía-Palacios, don Jusé Povato de los
Ríos, don Antonio Novoa Fernández y
don Luis Cobo de Guzmán y Siles ; a
Principales de primera, don José Bc^-
rrachero Casas, don José Morales Ma-
cías, don Antonio Lorenoz Rodrfguez,
don Gregorio Sabater Lizárraga, don
José Benito Vázquez Gil, don Seraffn
Serrano Moreno, don l^ernando Alon-
so Pimentel, don José Martínez Huer-
ta, don Gerardo Alvarez Gailego, don
Antonio Gutiérrez Hernández, don Sa-
turio Fernández Godfn, don Víctor
Cuello Pérez, don Juan D^figuel Pique-
ro Muñiz, don José Aloy Palanca, don
Antonio Garrido Donderis, don Scr;i-
fín Moros Salcedo, don Román Gó-
mez Infante, don Francisco Puerta
Puerta, don Juan Matallana Ventura,
don Francisco Medina Clwan, don
Francisco^ Javier Cavero Lasús, don
Cipriano Mata Portolés, don José A.
Alvarez Alonso.

A Principales de segunda clase, cíon
Ismael Sierra Franco, don Federico

Comas Ariino, don Carlos Romcro Ji-
ménez, don Gabriel de ]a Puerta Alan-
si, don José Guadalupe Duran, clun
Kafael Garcfa Casas, don José Ata-
nuel Suances de Virias, dcn Juan Gar-
cfa Moreno, don Emilio Rodrfgucz
Delbecq, don Luis Sánchcz Gavito,
don Arturo Toledano Toledano, dun
Lorenzo Marcó BarG, don iVliguel de
Rojas y Solís, don Jesús Santiagu
Garcfa SimGn, don Ramiro Jover Ro-
dríguez, don Emilio González Rodrf-
guez, don Jesús Borque Guillén, don
Diego Ródenas Fontcuberta, don Ja-
cinto Rivera de Rosales Velasco, dan
Eduardo García, Pozuelo, don Fermíu
Laguardia Clcmentc, don Jaime Ben-
jcunca Medina, don Mariano Jiménez
Patallo, cion Jesús Navarro Miegimo-
lle, don Luis Ruiz Solá, don José Por-
tillo Curtés, don José Garcfa Solalinde
Bercero, cíon l,eandro Torres y Abreu,
doña Angeles Sierra y Carre, don Aga-
pito Crespo Campesino, don Ricardo
Zubeld(a Echevarría, don Salvador
Font Tolecío, don Estcban Casado Ro-
yo, don Miguel Foulquié Solcr, clon
Ecíuarclo Munuera Quiñonero, don •
Joaquín Irigoyen Ramfrez, don Luis
Rodríguez-Casanova Travesedo, don
Jaime Tapia-Ruano Pascual, <lon Es-
teban Armas Garcfa, don Ernc^slo GG-
mez Galiana, don José Alvarez Flores,
don Federico Ausina ^ Dlarch, da•n Sil-
verio Corpas Pazos, don Fernando
Fernández Manso, don José Luis
Alonso Garcfa, don José María Mén-
dez Jiménez, don Luis de GGngora y
GGmez, don Manuel Garcfa Bor};e,
don Vicente Balboa Ostolaza, don Jo-
sé Luis Iriarte Herranz, don Victori-
no Rodríguez Velasco, don Guillcrmo
Celma Anglés, don Lucio Alonso Sal-
cedo, don José Gar(n Gurrucha;ti, don
Cándido Ortiz de la Tabla López, don
José Luis Linaza de la Cruz, dan Fé-
lix de Paz Alvarez, don Daniel Iriar-
te Goiburu, don Grc^;;orio Pinilla 1'u-
riño y don Felipe Fernández Somoza.

Ingresan en el Cuerpo, ^en la catego-
r(a c(e P^eritos Primeros, don Angel
Pérez Fernández, cíon Die;;o Lamo-
neda Pérez, don José Marfa de los
Riscos Camaeho, don Arturo cie León
Cánser, don Rafael Vclardc^ Artca^a,
don Francisco J. Rivera dc Percda,
don Francisco de Villota y Munuesa,
don Felipe Porta Claver, don Fernan-
do Larrea Aldama, don Domingo Vilá
Laporta, don Rafael Bats de la Gán-
dara, don Miguel Cas.rs Busch, don
Fernando Tamés Zuaozla, don Fran-
cisco Mínguez de ]a Rica, don Eduar-
do López de Chicheri y rbina, don Vi-
cente Senén Tórtosa, don José Kodrí-
guez Franco Romero, don Agustfn La-
rumbe Iribarren, dun CSnchdo iJr-
diain Hornero, don Andrés Alonso
Leg, don José Victoria Franco, don
José Estévez Pinal, don Alfredo Lago
Jiménez, don Rafae] Calvo Rod^^ru,
don Jusé Segismundo Bobis Sanjur-
jo, don Juan Antonio Ciller S;inchez,
don Diego González Medina, don Juan
Garcfa Valdecasas Gucrrero, cton B:c-
silio Gila Vega, don José Marfa Mo-
renés y Carvaal, don Justo Alvarcz
hlores, dan \4amerto Alonso A^Iantcs
_^^ d^nt Benito de la Iglesia Bosch.

(Confi^nuarcf.)
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Legislación de interés
LIBERTAD D E CIRCULACION
DE JAMONES Y PALETILLAS

El <<Boletfn Oficial del Estado» del
dfa i8 de marzo de ig¢z public.a una
Circular de la Comis.-cría General de
Ab.lstecimientos y Transportes, con la
siguiente parte dispositiva :

<<Artfculo i.° A partir de ]a publi-
cación de ]a presente Circular en el
«Boletín Oficial del Estado», queda li-
bre la contratación y compraventa de
los jamones y p.aletillas procedentes,
tanto de industrias chacineras, como
de matanzas familiares o domicilia-
rias.

Art, z.° I'ara la circulación de di-
chos productos no ser^í precisa la gufa
de circulación, siendo obligatoria úni-
camente la gufa sanitaria, expedida
por los Inspectores Veterinarios, y el
march,rimo dc la industria, en lo que
se refierc a los procedentes de fábri-
cas.

Art. 3.° Los precios de jamones y
paletillas serán ]os de tasa indicados
en la Circular zsg.

Art. 4.° Quedan anulados la Cir-
cular z83, art(crilo octavo de ]a z5r y
alurrtado c) del artfculo ig de la Cir-
culcrr zjg, y, en general, cuantas dis-
posiciones emanadas de est<a Comisa-
rfa se oponen a la presente Circular.

^ladrid, i3 ile marzo de i94z• -
1?I Comisario general, T+ufino Bel-
trán.»

PRECIO DF.L CAPULLO DE
SF,DA

El ^rBoletln Oficial del Estado» del
dfa zo de marzo de igqz publica una
Orden del Ministerio de Agricultura
con la siguiente parte dispositiva >

«Artfculo íinico.-Queda fijado en
pesetas rz cl precio correspondiente a
un kilo de capullo de seda, en fresco,
c^ntrcgado por los productores durante
la campaña correspondiente al año
actual.

1\tadrid, r7 de marzo de rg.}z. -
Prin:o de Rivera.»

PRECIO DE LA SEMILLA DF.
GIRASOL

El r^Boletfn Oficial del Estado» del
dfa zo de marzo publica una Orden
del Ministerio de Agricultura con ]a
siguiente parte dispositiva :

«Artfculo único.-Se señala el pre-
cio de r,^s pesetr^s para el kilo de se-
milla de girasol entregado por los
agricultores.

Madrid, t^ de marzo de r94z• -
Primo de Rivera.»

CONCESION DE ANTICIPOS
PARA L A CONSTRUCCION

DE ESTERCOLEROS

El «Boletfn Oficial de1 Estado» del
dfa z8 de marzo de i94z publica un
Decreto del Ministerio de Agricultura
con ]a siguiente parte dispositiva :
«Artículo t.° Se autoriza al Instituto
Nacional de Co]onización para conce-
der anticipos reintegrables destinados
a la construcción de estercoleros, en
las condiciones que se establecen en el
presente Decreto.

Art. z.° Podrán solicitar los expre-
sados anticipos :

a) Los Alcaldes en representación
de los Ayuntamientos que deseen cons-
truir estercoleros comuna]es.

b) Los propietarios de fincas rús-
ticas y los arrendatarios de las mis-
mas siempre quc lo hagan con la pre-
via conformidad de los propiet,lrios
respectivos.

Art. g.° Los anticipos serán solici-
tados del Instituto Nacional de Colo-
nización y tramitados por el miemo en
forma lnáloga a la estab.lecida por la
concesibn de ]os beneficios que otorga
la Ley de Colonizaciones de interés
loca] de veinticinco de noviembre de
mil novecientos cuarenta.

Art. q.° EI Instituto Naciona] de
Colonización anticipará, sin interés
alguno, el importe del presupuesto ne-
cesario para la construcción de los es-
tercoleros cuyas peticiones hayan sido
aprobadas. Los anticipos concedidos
serán reintegrados a partir del plazo
de un año de su concesión, y en las
anualidades que se fijen, que no po-
drán exceder de veinte.

Art. 5.° Los agricultores de fincas
dedicadas preferentemente a1 cultivo
de cereales que deseen acogerse a los
beneficios conoedidos por la Orden del
Afinisterio de Agricultura de cinco de
septiembre de mil novecientos cuaren-
ta y uno, con arreglo a la cual el
Servicio Nacional de] Trigo puede
conceder subvenciones hasta el cuaren-
ta por ciento del importe de los presu-
puestos para construcción de esterco-
leros, podrán además solicitar, de
acuerdo con lo que se establece en e]
presente Decreto, la concesión por el
Instituto Nacional de Colonización, en
concepto de anticipo reintegrable, del
importe del resto del tota] presupuesto
para ]a construcción de ]os mismos.

E.1 Instituto Nacio.na] de Coloniza-
ción y el Servicio Naciona] del Trigo
di.cGarán, de común acuerdo, 1as dis-
posiciones convenientes para simplifi-
car la tramitación de 1as peticiones en
estos casos.

Art. 6.° Los Ayuntamientos que
acogiéndose a los beneficios de este
Decreto construyan estercoleros comu-
nales, podrán imponer la prohibición

de almacenar estiércoles en lugares
distintos al de sus emplazamientos y
la obligación de contribuir con un ca-
non por el concepto de uso de los mis-
mos, cuyo canon deberá ser necesaria-
mente destinado a constituir un fondo
que conservarán en calidad de depó-
sito p<1ra atender esclusivamente al
reintegro de los anticipos reci^bidos.

Art. 7.° Los anticipos autorizados
en este Decreto serán concedidos por el
Instituto Nacional de Colonización con
cargo a la partida quc para la aplica-
ción de ]a Ley de Coloniz.aciones de
interés local figure en sus presupues•
tos.

Asf lo dispongo por el presente De-
creto, dado en Madrid a veinte de fe-
brcro de mil novecientos cuarenta y
dCS. - FRANCiSCO FRANCO. - El M1-
nistro de Agricultura, Miguel Primo
de Rivera y Sáenz de Heredia.»

INTERVENCION DE LA ALFALFA

El «Boletfn Oficia] del Est^ado» del
dfa z de abril de r94z publica una
Circular de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes, con la
siguiente parte dispositiva :

u i.a Subsiste la intervención de la
total producción de alfalfa en toda Es-
paña para ]a presente campaña, bien
entendido que Csta abarca las existen-
cias de dicho artfculo tanto en verde
como henificado, precisándose para su
circulación ]a gu{a única de esta Co-
misaría General para los artfculos in-
tervenidos, expedida por la Comisarfa
de Recursos de la Zona a que perte-
nezca la provincia productora.

z.a En un plazo que no deberá ex-
ceder del dfa 3o de abril próximo, las
Comisarfas de Recursos remitirán a
este Organismo Central avance de la
probable producción de alfalfa en to-
das y cada una de las provincias de su
7.ona, expresando el número de cor-
tes y fechas aproximadas en que éstos
se efectúan, a cuyos fines deberán ha-
cer ]as oportunas informaciones en las
comarc.as productoras. Una vez en
conocimiento de estos datos, se fijarán
los cupos que hayarí de suministrarse
por las Zonas productoras a]as pro-
vincias deficitarias, para lo que serán
tenidas en cuenta las distancias entre
ést<as, con el objeto de evitar largos
desplazamientos y entretenimiento de
m,^teria] ferroviario.

.3.8 Para el cálculo de necesidades
en cada provincia, las Delegaciones
Provinciales de Abastecimientos y
Transportes remitirán a ]a Dirección
Técnica de Consumo y Racionamien-
to relación del número de cabezas de
]as distintas especies de ganado exis-
tente en la demarcación de cada una
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de ellas, y ésta tomará como tipo de
ración diaria y por cabeza el de ro ki-
logramos para ganado vacuno lechero
y caballar, r,so lcilogramos para ca-
brfo y i,zs ]cilogramos para lanar.

4.a En ]os avances de probablc
producción no deberán consignarse por
las Comisarfas de Recursos las can-
tidades a reservar por los productores
para cubrir las necesidades de sus ga-
nados durante tocío el año, según ]as
reses que posean y con arreglo al ra-
cionamiento señalado en la norma ter-
cera. Separadamente darán conoci-
miento a su Dirección Técnica del nú-
mero de cabezas de ganado de cada
especie para cl que se reserva alfalfa
en cada una de las provincias de la
Zona respectiva, al objeto de hacer ]a
oportuna deducción del cálculo de ne-
cesidades que formule la Dirección
Técnica de Consumo y Racionamien-
to a la de Recursos y Distribución.

5.a Las compras al productor po-
drán efectuarlas únicamente los co-
merciantes habituales que integren ]as
Centrales Keguladoras de las respec-
tivas Zonas de Recursos, y su distri-
bución a los ganaderos se hará a tra-
vés de los almacenistas y detallistas
habituales de dicho artfculo de las pro-
vincias beneficiarias contra orden de
la Delegación Provincial de Abasteci-
mientos y Transportes, ]a que caso de
estimarlo precisq delegará en el Sin-
dicato Provincial de Ganadería, bien
entendido que éste no podrá cargar
ningún gravamen a la mercancfa.

6.° A1 objeto de que ningún pro-
ductor o tenedor de este artículo pue-
da alegar ignorancia, se hace presente
que éste no podrá ser cedido libremen-
te, ni aun dentro del término munici-
pal en que se produzca, ya que hasta
la fccha .algunos productores o pro-
pietarios de ganado entendfan no se
precisaba gufa o autorización especial
para disponer en los mismos de la al-
falfa en verde. Asimismo se establece
el principio de que no se admite la
existencia de partidas de paja de al-
falfa, ya que ello pudiera dar lugar a
burlar la intervención acorcL•it3a, bajo
el pretexto de que ésta estaba despoja-
da de ]a semilla.

7.° Queda dcrogada por la presen-
te la Circular número tóo de esta Co-
misar[a General y artículo 38 de ]a
número i88, quedando subsistentes los
artfculos g6 y 37 de ]a citada en últi-
mo término.

S.a De toda venta o circulación
clandestina, asf como del uso indebido
de este pienso, se hará inmediato co-
nocimiento a la Fiscalía de Tasas pa-
ra que por la misma o los Tribvnales
Militares competentes sean impuestas
con todo rigor las sanciones previstas
para los iníractores en las disposicio-
nes vigentes en materia de abasteci-
mientos.

Madrid, 3o de marzo de 194z. -
Rufino Beltrán.»

PRECIO DF,L TRIGO PARA LA
CAMPAÑA 1942=43

El «Boletín Oficial del Estado» del
dta 2z de abril de 194z publica un

Decreto del Ministerio de Agr•icultura
con la siguiente parte dispositiva :

«Artfculo I.° Para el año agrfcola
que comienza el primero de junio de
mil novecientos cuarenta y dos y ter-
mina en treinta y uno de mayo de
mil novecientos cuarenta y tres, el
precio base de tasa para las compras
de trigo que efectúe el Servicio Na-
cional del Trigo será de ochenta y
ŭuatro pesetas por quintal métrico
para el candeal tipo Arévalo y semi-
blancos similares, con un peso por
hectólitro de setenta y siete kilogra-
mos, un máximo de impurezas del tres
por ciento, sin envase y sobre alma-
cén del Servicio I`'acional del Trigo,
en Valladolid.

Art, z.° El Servicio Nacional de]
Trigo bonificará con diez pesetas por
quintal métrico todo el trigo que se
entregue en sus almacenes antes del
primero de enero de mil novecientos
cuarenta y tres, en las provincias an-
daluzas, e^tremeñas, Murcia, Alicante
y Valencia, y del primero de febrero
de mil novecientos cuarenta y tres en
las restantes provincias de España.

Art. 3.° Además de la bonificación
anterior, y con el fin de intensificar el
cultivo del trigo, queda facultado el
Ministro de Agricultura para estable-
cer primas que oscilarán entre diez y
treinta pesetas' por quintal métrico,
teniendo en cuenta los rendimientos
unitarios en quintales métricos por
hectárea que se obtenga en la próxi-
ma cosecha. La fijación de estas pri-
mas en las distintas zonas de España
se hará por el Ministro de Agricultu-
ra, a propuesta del Delegado Nacional
del Servicio Nacional del Trigo.

Asf lo dispongo por el presente De-
creto, dado en Madrid a once de abril
de mil novecientos cuarenta y dos.--
FRANCISCO FRANCO. - El MiniStrO de
Agricultura, Miguel Pyimo de Rivera
y Sáenz de Heredia.»

INDUSTRIAS DE PIENSOS CON=
CENTRADOS

El uBoletín Oficial del Estado» del
día z4 de abril de Iqqz publica un De-
creto del Minristerio de Agricultura,
con la siguiente parte dispasitiva :

ccPrimero.-Con el objeto de incre-
mentar en lo posible la proclucción de
piensos, el Mínisterio de Agricultura
dará el impulso conveniente a todas
las industrias capacitadas para la ela-
boración de preparados alimenticios
con destino a la ganaderfa, siempre
que su finalidad tienda al aumento
del rendimiento nutritivo cíe subpro-
ductos agrfcolas a residuos or^;ánicos.

Segundo.-Las industrias que, total
o parcialmente, dediquen sus activi-
dades a la preparación de piensos y
elaboración de productos para la ali-
mentación del ganado quedarán su-
jetas en su funcionamiento a las nor-
mas previstas en la presente disposi-
ción, y figurarán inscritas en un re-
gistro especial de la Dirección Gene-
ral de Ganadería. Asimismo, los pro-
ductos serán elaborados mediante fór-
mulas aprobadas por dicha Uirección

General y contrastadas por el Insti-
tuto de Biologfa Animal.

Tercero.-En lo succsivo sGlo sc au-
torizarán las industrias preparadoras
de piensos compuestos que cumplan el
objetivo de equilibrar los prcxluctos,
subproductos agrícolas y residuos in-
dustriales de orrgen anrmal o vegetal
en fórmulas nutritivas, cuya compo-
sición pueda ser expresada en unida-
des alimenticias.

Cuarto.-En atención a lo dispucsto
en los art[c>.ilos anteriores, las actua-
les industrias preparadoras de piensos
y las de nueva implantación deberfin
cumplir, sin perjuicio de lo previsto en
las ^disposiciones vigentes quc regulan
las actividades industriales, las si-
guientes normas :

I.'^ Inscripción en el registro espe-
cial mencionado, previa inslancia diri-
gicia al Director General de Ganadería.

z.R Elaborar fórmulas alimcnticias
aprobadas por la Dirección Gencral dc
Ganacíería, en las que, por lo mcnus,
el so por Ioo de las materias primas
sean subproductos agr(colas, residuos
org:ínicos industriales, de matadcros,
quemaderos, conservas d e Ixsaulo,
mercados, basureros, etc., quc^, me-
diante tratamientos adecuados, pue-
clan scr utilizados para la alimenta-
ción dc los animales.

Quinta.-Los picnsos compuestos no
podr!in expenderse en el comcrcio m:rs
yue en envases, con cierre hc^rml^tico
o cosidos con precinto, provistos dc
una etiqucta en la que figuren los dír-
tos siguienfes, que definan su tipo y
aplicación :

I^.íbrica productora.
Números del registro de la fábrica
de la fórmula.
Tipo del pienso.
Aplicaciones.
Sustancia scca en Ioo hilogramos.
Protefna bruta en too I:ilograrnos.
Principios minerales en Ioo lcilo-

gramos.
Fibra bruta en Ioo lcilogramos.
Unidades alimenticias en roa kilo-

gramos.
Protefna digestible par unidad ali-

menticia.

Sexto.-Para cumplimcntsu• las ins-
truccianes expucstas en el art(culo an-
terior, los pienso, sc clasificarán cn
tres tipos, que responder:rn a las si-
guientes caracterfsticas :

Piensos correctores.-Ser^n aqucllos
que, por su proporción cn principios
proteicos, vitamínicos o mineralcs,
scan de aplicación para enriquecer 1as
raciones contunes de los aninlales en
aquellos factores alimenticios esencia-
le•s para evitar estados carcnciules en
sus procesos nutritivos.

Según los elementos que entren en
su constitución, los piensos correcto-
res llevaraSn los apelativos dc albumi-
nosos, vitamínicos o minerales, y en
]as etiquetas de los envases figurar^r
su composición completa espresada en
principios inmediatos y microfsrctores
vitamfnicos.

Piensos concentrados. - Se dcnomi-
narRn asf los piensos compuestos que
estén preparados de modo que sus
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fórmulas contengan la riqueza nutriti-
va mínima que sigue :

Sustancia seca por cada loo kilos :
85 kIIOS O Cn^iS.

Proteína bruta en íd. íd.: más de
lo kilos.

Principios minerales en fd. íd. ; me-
nos de ^ kilos.

Fibra bruta en íd. íd.: hasta Iz
kilos.

Unidados alimealticias en fd. íd.:
mas de 8o kilos.

Proteína digestible en íd. fd.: más
de 80 ]cilos.

Proteína digestible por unidad ali-
menticia : ^5 gramos o más.

En casos especiales, y previo infor-
me del Instituto de Biología Animal,
podrá autorizarse un aumento de la
fibra bruta hasta el 16 por roo.

Los piensos concentrados se clasifi-
carán, a su vez, con arreglo a su apli-
cación zootécnica y en virtud de su
proporción de proteína digestible por
unidact alimcnticia, e q tres clases :

a) Piensos concentrados para pro-
ducción huevera : cuando contengan
m<<s de Ibo gramos de procíteína di-
gestible por unidad alimenticia.

b) Piensos concentrados para creci-
miento y producción lechera; cuando
contengan de rqo a r6o gramos de
protefna digestible por unidad alirnen-
ticia.

c) Piensos cencentrados para tra-
bajo y cebo : cuando contengan entre
75 Y 14o gramos de proteína digesti-
ble por unidad alimenticia.

Los piensos concentrados para pro-
ducción huevera y crecimiento debe-
rán contener un cuarto, por lo menos,
de su proAeina digestible de origen
animal.

Piensos fibrosos. - Circularán con
esta denominación en el mercado los
piensos cuyas cualidades nutritivas en-
tren en los siguientes límites :

Sustancia seca en Ioo kilos : 85 I:ilos
o más.

Proteína bruta e q íd. íd. : de 3 a Io
kilos.

Principios minerales en fd. íd. : me-
nos de 7 kilos.

Fibra bruta en íd. íd. : de 16 a 40
kilos.

Unidades alimenticias en Id fd. : de
4o a 8o kilos.

Prote(na digestible por cada unidad
alimenticia : menos de 75 kilos.

Séptimo.-Con el fin de apreciar de
un modo uniforme el rendimiento pro-
ductivo de los piensos compuestos, se
considerará como ta] unidad alimenti-
cia a un Icilo de cebada, o a la can-
tidad cíe pienso compuesto capaz de
rendir una producción igual a]a de
ésta, expresada en leche, cebo o tra-
bajo.

Por el Instituto de Biología Animal
se darán las normas oficiales de aní-
lisis y las de valorar las unidades ali-
menticias de cada fórmula industrial
de pienso compuesto, conforme vayan
determin^mdcse los coeficientes de di-
gestibilidad y el rendimiento nutritivo
de las materias primas alimenticias de
España, y teni^endo en cuenta, median-
te los anhlisis previos, la influencia
sobre aquéllos de los siguientes datos :

I. Protefna bruta ; proteína diges-
tible verdadera y amidas ; materias
extractivas no nitrogenadas ; grasa
bruta ; fibra bruta ; sustancia seca y
cenizas.

II. Coeficientes de digestibilidad cte
las proteínas, materias extractivas no
nitrogenadas, grasas y fibra bruta.

III. Rendimiento nutritivo equiva-
lente a la parte de principics digesti-
bles capaces de transformarso en pro-
ducto útil ( leche, hu^evos, trabajo, cebo,
etcétera).

Octavo.-El Instituto de Biología
Animal practicará gratuitamente todos
]os análisis de piensos que remita q los
ganaderos, con el fin de conocer el
rendimiento productivo de los mismos.
Los an{disis que sean interesados con
carácter industrial o comercial, abona-
rán los derechos que se determinen
por la Dirección Gdenera] de Gana-
der[a.

Noveno.-El precio de los piensos
compuestos por quintal métrico, en fá-
brica, será el correspandiente a las
unidades alimenticias que contengan
por cada loo kilos, incrementado en
los gastos y beneficios industriales de
elaboración. De todos modos, ei pre-
cio por unidad alimenticia nunca po-
drá ser superior en un So por Ioo
al precio de tasa de la cebada, que-
dando prohibida la elaboración de
piensos compuestos que rebasen en fá-
brica el dintel económico fijado por
unidad alimenticia.

No obstante, los organismos compe-
tentes en la fijación de precios adop-
tarán sus resoluciones en vista de ]os
informes de analisis y renc(imientas
productivos, expedidos por el Institu-
to de Biología Animal, y podran au-
torizar mayores precios si hubiese ra-
zones técnicas o económicas que así
lo aconsejen.

Décimo. - En tanto ]a distribución
de piensos está intervenida, las indus-
trias que preparen piensos compues-
tos pondrán éstos a disposicibn de la
Comisarta General de Abastecimientos
y Transportes, o de las entidades que
ésta determine, aun cuando para su
elaboración se utilicen subproductos
agricolas o industriales y materias or-
gánicas que no estuviesen sujetas a
intervención.

Undécimo.-Con objeto de estimular
la creación de las industrias elabora-
doras de piensos compuestos regula-
das por las normas previstas en esta
disposición, los organismos oficiales
competentes darón las maximas faci-
lidades para la buena marcha de las
mismas y las preferencias posibles en
el suministro de combustibles, lubri-
cantes, maquinaria y accesorios, enva-
ses, medios de transportes y materias
primas adecuadas para ser mezcladas
en las proporciones convenientes con
los subproductos o residuos que va-
yan a revalorizarse.

Asimismo, cada industria podrá dis-
frutar de zonas territoriales de apro-
vechamiento, si ]o interesa del Minis-
terio de Agricultura, con la prioridad
conveniente.

Así lo dispongo por el presente De-
creto, dado en Madrid, a trece de abril

de mil novecientos cuarenta y dos.-
FRANCISCO FRANCO. - El Ministro de
Agrieultura, bliguel Yrinzo de Rivera
y Sáenz de Ideredia.u

EXTRACTO

DEL «BOLETIN OFICIAL»

Plazo para entrega de alubias

Administración Central. - Circular
número z88 de la Comisarfa General
de Abastecimientos y Transportes fe-
cha 7 de marzo de ryqz, por la que se
fija e1 plazo hasta el i5 de abril pró-
ximo para la enhrega al Servicio Na-
cional del Trigo de la totalidad de
alubias disponibles prlra la venta.
(uB. O.» del ro de marzo de 194z•)

Normas sobre la confección del Mapa
Agronómico Nacional

Orden del Ministerio de Agricultura
fecha 5 de febrero de 194z, por ]a que
se dictan normas sobre ]a confección
de] Mapa Agronómico Nacional. («Bo-
let(n Oficiab^ del rz de marzo de 194z•)

Libertad de circulacióa de jamones
y paletillas

Administración Central. - Circular
número zSq de ]a Comisarfa General
de Abastecimientos y Tr.ansportes, por
la que se dispone la libert<•rd de circu-
lación de jamones y paletillas. («Bo-
letín Oficial» de r8 de marzo de 194z•)

Precio del capullo de seda

Orden del Ministerio de Agricultu-
ra fecha i7 de marzo de r94z, por la
que se fija el precio del capullo de se-
da en fresco,entregado por los pro-
ductores durante la presente campaña.
(«B. O.» del zo de marzo de 194z.)

Precio de la semilla del girasol

Orden del Ministerio de Agricultu-
ra fecha r7 de marzo de 194z, por la
que se fija el precio de la semilla de
giraso] eMt`egada por los agricultores.
(«B. O.» de zo de marzo de 194z•)

Guías de circulación en ei transporte
de maderas

Administración Central. - Instruc-
ciones de la SecreY^3rfa Genera•1 Técni-
ca del Ministerio de Agricultura para
la expedición de gufas de circulación
en el transporte de maderas. (aBole-
tín Oficiab^ de zr de marzo de r94z.)

Sindicato Nacioaal de Frutos y Pro•
ductos Hortícolas

Orden de la Presidencia del Gobier-
no, fechn z5 de marzo de r94z, por la
que se dan normas sobre el funciona-
miento de1 Sindicato Nacional de Fru-
tos y Productos Hortfcolzs. (Boletín
Oficiab> del z8 de marzo de 194z•)
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1NSTITU"f0 NACIO\:1L DE 1NVES-
TIGACIONES AGRONÓMICAS. -
Boletín núm. 6. - >\'Iarzo de
194z.

En este 6.° Boletín del Institu-
to N^acional de Investigaciones
Agronómicas, nuevo exponente
de la acertada labor desarrollada
por este organismo, se publica un
interesante trabajo ^de los Ingenie-
ros señores Mestres y Campllonch
sobre la producción de aldehidos
en la f ermentación. de mostos sul-
fitados y su influencia en los vi-
nos, en el que, tras de pasar re-
vista a las observaciones hechas
por diversos químicos y enólogos
sobre la cuestión, los autores ex-
ponen experiencias personales que
demuestran el aumento considera-
ble de aldehidos que se produce
en esta clase de fermentacionea,
que llega a 360 miligramos por li-
tro. Aconsejan realizar el dosado
de los aldehidos por destilación
acidulando con ácido fosfórico y
en presencia de anhídrido carbó-
nico, y admiten la posibilidad de
que, en ciertos vinos, una acidez
volátil alta no implique siempre
enfermedad microbiana.

El Ingeniero agrónomo señor
Tamés presenta un estudio deta-
llado y completo sobre los méto-
dos pa•ra. el estudio de los suelos y
tierras c.ultiva,das en lo relativo a
sus propiedades físicas, axponien-
do en la primera parte las técni-
cas de análisis mecánico y de la
estructura, y en la segunda, aque-
llas propiedades del suelo íntima-
Inente relacionadas con el agua.

I,os Ingenieros señores Herre-
ro Egaña y Acerete hacen una
primera contribución a una clasi-
ficación de las variedades del na-
ranjo, trabajo de gran interés, ,ya
qtle aún no existe un estudio sis-
temático de dichas variedades,
que sería de gran utilidad para el
mundo naranjero.

Finalmente, el Ingeniero señor
Fernández Salcedo recoge en una
Memoria las minuciosas expe-

riencias llevadas á cabo en la
C7ranja Agrícola de Valladolid en
el período 1933-1936, sobre ali-
yne^atación especial de terneros
con escasas cantidades de• leche.
Deduce de ellas que aunque el me-
jor alimento para terneros es la
leche de vacas debe_procurarse
emplear la menor cantidad posi-
ble, ya que la alimentación exclu-
sivamente láctea es onerosa para
el criador. Por lo tanto, debe ser
sustituída en lo posible por diver-
sas mezclas de harinas finísimas,
unidás o no a otros productos de
origen animal o mineral, en sus-
pensión en agua templada. Las
menores pérdidas corresponden :
1.°, a los terneros de menor peso
final ; 2.°, a las menores cantida-
des de leche suministradas ; 3.°, a
los menores valores de las altu-
ras de lo que llama el autor tri,in-
gulos de crecimiento ; 4.°, a los
menores costes de manutención
por unidad de peso, que tan sólo
en un caso fueron superados por
el valor. Con estos costes también
^aparecen liga^das las menores can-
tidades de leché, mientras que las
mayores son correlativas a las ma-
yores alturas de los triá^ngulos de
crecimiento ya menŭionados.

IN5TITUTO NACIONAL DE INVESTI-
G.4CIONES AGRON^MICAS.-Bo-
letín ^de Patología Vegetal y
Entomología Agrícola. - Vo-
lumen X, 36o páginas. - M^a-
dri^cl, 1941.

Se ha publicado un nuevo Bo-
letín donde se recoge la labor, tan
copiosa como importante, llevada
a cabo durante el año 1941 por
los Ingenieros agI•ónomos de las
Estaciones de Fitopatología Agrí-
cola que forman parte del Insti-
tuto Nacional de Investigaciones
Agronómicas.

Comienza este volumen con un
interesante trabaja del Director
de la Estación Central de Fitopa-
tología Agrícola, señor Benlloch,
sobre las característticas fitopato-
lógicas del año 1941 en lo refe-
rente al mildiu, caída de la acei-

tuna por desarrollo insuficiente de
las^ raíces, varios hongos que ata-
can al olivo, rabia del garbanzo,
septoriosis del peral y cornezuelo
del c,enteno.

El Director de la Estación Fi-
topatológica de La Cortnia, señor
Urquijo, se ocupa del nuevo m^s-
todo de hacha^ contra la. tinta del
castan,o, que ya conocen nuestros
lectores por el artículo qne publi-
có su autor en el ntímero 118 de
AGnICULTIIizA, correspondiente a
febrero del año actual.

E1 selior Ii^odríguez Sardiña
hace una documentada síntesis de
los recientea descubrimientos en
el campo de las enfermedades de
plan.tas atribuíd.as a los virus.

Otra cuestión de gran interés-
y de la que también tienen cono-
cimiento nuestros lectores por el
artículo publicado por el señor
Alfaro en el número tíltimo de
esta Revista-es la relativa al es-
carabajo de la patata, del que pu-
blica su autor una completa in-
formación, así como el plan de lu-
cha en curso.

I^a biología y morfología dcl,
Aglao^e infausta L es estttdiada
detenidamente por el señor Be-
llod; quien, en un segundo traba-
jb, expone las experiencias que
ha realizado sobre los tratamien-
tos de invierno contra dicha oru-
ga del almendro.

Los señores Benlloch y Cañizo
recogen detallada^mente las obser-
vaciones biológicas sobrr, la lan-
gosta común que efertn;tron dn-
rante los años 1940 y 1041 en laa
provincias de Badajoz, Cindad
Real, Córdoba, Toledo v R^a-
drid, y el señor Morales Agacino
publica una nota sistemática de
dicho género.

A]a lucha contra dicha plaga
dedica dos concienzudos trahajos
el señor Moreno M^írqnez : uno
relativo al método de troc,h^as, y
otro, en ^ue expone l^as firuebas
!de labores en terrenos inf^^stados
con canuto de langosta.

El señor Planes s^e ocupa de una
grave enferm,edad del tornate pru-
dncida por un ácaro d.el género
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aPhyllocoptesn en la región va-
lenciana. Después de estudiar sus
característica recomienda, como
medio de lucha, el azufrado, de
acción más decisiva que las pul-
verizaciones de polisulfuro de
calcio.

7.'ras este estudio, de indlydable
trascendencia práctica, se ocupa
el señor Ruiz Castro de otra cues-
tión también de gran importan-
cia, cual es el melazo de los pa-
rrales de Almería, que tanto daño
causa, especialmente en las zonas
bajas y próximas al litoral de di-
cha provincia. Tras exponer muy
prolijamente su distribución geo-
gráfica, descripción del insecto,
ecología y biografía, plantas
huéspedes, insectos depredatores,
parásitos y protectores, estudia
los medios de lucha tanto biológi-
cos, aún no exentos de dificulta-
des, como por diversos tratamien-
tos insecticidas entre los que con-
sidera más eficaz uno de invierno,
con fórmtllas a base de alquitrán
y cal, y pulverizaciones de vera-
no con nicotina, previo descorte-
zado de la parra.

E1 señor Cañizo reúne en otro
completo trabajo diversos datos
prácticos sobre pulverización de
fruta.les, y el señor Damínguez
G. Tejero, trata de la distribu-
c,idn ,qeográfica de las plagas de
viñedo en EsparZa, prescindíendo
de lo relativo a la filoxera, tanto
por haber sido ya estudiada en
publicaciones especiales como por
la general difusión alcanzada.

Durante dos años de experien-
cias, el señor Gómez Clemente,
Director de la Estación Fitopato-
lógica de Burjasot (Valencia), ha
estudiado la in.fluencia de la
orientación, altura e iluminación
de los m.osqueros en la eaptura de
la Ceratitis capitata, y ha llegado
a la conclusión de que, si bien ha
de colocarse el mosquero orienta-
do a.l mediodía, en la parte exter-
na del árbol y en la zona de fruc-
tificación más densa, la atracción
se debe principalmente a la sus-
tancia puesta como cebo.

El Profesor de la Escuela Es-
pecial de Ingenieros Agrónomos
selior Herce publica un concien-
zudo trabajo sobre la calidad de
las aguas en la preparación de los
caldos arsenicales, de gran inte-
rés práctico, ya que los pro-
ductos comerciales siempre tie-

nen a^lguna cantidad de arsénico
soluble en el agua, con el daCio
consiguiente para las plantas tra-
tadas, porcentaje que puede au-
mentarse adernás por efecto de al-
gunas sales contenidas en las
aguas.

Curiosas observaciones sobre
n.octuidos-una tercera generación
de Agrotis segetis y un caso de
partenogénesis en Sesamia vute-
ria^-constituyen los temas de una
interesante comunicación del In-
geniero señor Mendizábal.

Don Cirilo C:ínovas demuestra,
en otro estudio, la e ficacia de las
bandas tratadas químicamente co-
mo procedimiento complementa-
rio de los arsenicales e,n la lucha
cantra el gzc.sano de la manzaruc.

Otros interesantes trabajos de
los señores Benlloch sobre la m^os-
ca del olivn y el aspecio económi-
co de la lucha contra plagas ; Mo-
reno Márquez sobre el poder atra-
yente del fosfato amón.ico para lri
mosca del oltivo ; Cañizo, sobre el
^nosquito^ y el sam^pedrito del tri-
go ; Gómez Clemente, sobre el
lepidóptero . Taragama repanda
(H ŭbner) sobrc naranjo, comple-
mentan tan valiosa aportación a
1 a investigación fitopatológica,
que termina con las notas necro-
lógicas de los Ingenieros agróno-
mos señores García López y He-
rrero Cristóbal y del especialista
de autoridad mundial en Neuróp-
teros P. Longinos Navás.

Dado el volumen del Boz7i;TíN y
las dificultades actuales que obli-
gan a limitar su tirada, se advier-
te que no puede repartirse a par-
ticulares pudiendo no obstante,
aquellos a quienes interese un tra-
bajo determinado, solicitar la ti-
rada aparte correspondiente de la
Estación C,entral de Fito^patolo-
gía (Miguel Ang^el, 17, Madrid).

MINISTI•RIO DA ECONOMÍA (Direc-
ç^ao Geral dos Serviços Agrico-
las). - Campanha da produçao
Agricola,. - Serie B. - Servi-
ço Editorial da Repartiçao de
Estudos, Informaçao e Propa-
ganda.-Lisboa, r942.

Ordenada por el Gabierno lusi-
tano una intensificación de la pro-
ducción agrícola, esta ser•ie de fo-
lletos están destinados a inculcar
entre los campesinos aquellas nor-

mas y prácticas que deben seguir-
se para elevar el rendimiento uni-
tario de las tierras y sacar de
ellas, directamente o como pro-
dlrctos transformados, la máxi-
ma cosecha. Entre los diversos
folletos editados a tal fin por la
Dirección Gerieral de los Servi-
cios Agrícolas del Ministerio de
Economía, citaremos los titula-
dos : Horticultura familiar ; cul-
tivo de la cebolla, ajo, haba, gui-
s^ante, colirrábano, nabo, melón,
tomate y ]enteja ; cultivo inter-
calar ^de las viñas ; cría del co-
nejo, etc.

Todos ellos están escr-itos en
forma amena y sencilla, lo qne,
unido a su esmerada y artística
presentación, hace que se logrc:
plenamente el fin divulgador que
con tales publicaciones se per-
sigue.

SERVICIO 1\,TACIONAL pE CRÉI^ITO
AGRÍCOL:1. - MINISTERIO DE
nGRICULTURA. - ^1en20r1a Co-
rrespondiente al ejercicio dc
1941. - So páginas. - Ma-
drid, 1942•

Trata esta décimatercera Me-
moria, no sólo de reseñar el nor-
mal desenvolvimiento del Servicio
Na^cional de Crédito ^ Agrícola en
1941, más también de fijar clara-
mente la situación actual del mis-
mo, en forma que permita ser to-
mada como punto de partida para
una nueva etapa. Por ello, se ha-
ce en el prólogo un breve resnmen
histórico de la actuación del Ser-
vicio desde que se creó, en 1925.
Despuós sa exponen detallados
balances de situación del capital
propio de este Organismo, del
formado por los anticipos del Te-
soro y de los cedidos por el Ins-
tituto Nacional de Colonización v
el Servicio Nacional del Trigo. ^

A continuación se indica la ac-
tuación de la Comisión Ejecutiva
durante el año 1rJ41 : préstamos
concedidos, prórrog^as, beneficios
de la Ley sobre condonación de
intereses devengados durante la
guerra de liberación por présta-
mos concedidos, rebaja del interés
de los hechos a los pósitos, prts-
tamos con garantía de cosechas
pendientes, cancelación de los re-
]ativos ^a los arroceros, etc.

Y terminamos esta referencia
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recogiendo el párrafo que dice que
si mirando al pasado se ve que
cada vez hubo que hacer frente a
una necesidad nacional cada vez
nlayor y beneficiosa, con vistas al
porvenir se ofrece un campo ili-
mitado de posibilidades y exigen-
cias, y dentro de él llegará el Ser-
vicio Nacional de Crédito Agríco-
la hasta donde le permitan los'
rnedios que sean puestos a su al-
cance.

DIRECCI(SN GENERAL DE MARRUE-

cos Y CoLONrns. - Anuario
Agrícola de los Territorios Es-
^añoles d,el Golfo de Guinea.
Publicación núm. 3 de 4a Di-
reccic5n de Agricultura de los
Territorios Españoles del Gol-
fo ^de Guinea. - a17 páginas
con láminas y fotografías. -
^MKa^drid, 1941.

Comprende este Anua.rio cinco
estudios sobre otras tantas cues-
tiones de verdadero interés para
el mejor conocimiento y más ade-
cuada utilización de las considera-
bles posibilidades que nues•tras
colonias ofrecen.

Los Ingenieros agrónomos se-
fiores Alcaraz y Nosti publican un
ensayo de cultivo de tabaeo en
Ferna.ndo Póo, zona ecuatorial
muy adecua^da para el tabaco. De
los resultados obtenidos en cuan-
to a rendimiento, se desprende
que la variedad «White Burleyn
fué la más productiva, y que en
terrenos nuevos y bien atendidos
se puede admitir una cosecha pro-
bable de 2.500 kgs. por hectárea.
E,1 coste de producción resulta a
1,47 pesetas por kilo de tabaco,
aunque este precio sería más ele-
vado si las braceros hubieran de
contratarse exclusivamente para
este cultivo, y aun sufriría una
elevación si hubiere que desbos-
car. Por lo tanto, no se puede
considerar este cultivo aislado, si-
no encajado en una alternativa
racional, para que otras plantas
reabsorban el sobrante en mano
de obra de determinadas épocas.
Además, no hay que olvidar la
tendencia del empresario hacia
los cultivos arbóreos, por lo que
tadas estas razones, y otras tam-
bién importantes, determinan que
para que se generalicen las planta-

ciones de tabaco es preciso que
dejen un beneficio notablemente
superior al de las plantas actual-
mente monopolizadoras de la co-
lonia : cacao, café y palmera^ de
aceite.

El Profesor Dr. H. Eidmann,
del Instituto de Zoología de la
Universidad de Gotinga, ofrece
un conjunto de investigaciones
del más alto valor científico sobre
la vida animal en la selva v-irgen,
que demuestran el vastísimo hori-
zonte de trabajo que tienen en
Fernando Póo la Sistemática y la
Ecología. E1 botánico señor Gó-
mez Moreno inserta una relación
d^e no^m^bres pam•úes de algicna^s
pla.ntns de la Guinea Espa^ñola, y
un trabajo, de gran interés desde
el punto de vista de nuestra au-
tarquía en grasas industriales, so-
bre las pla•n.tas oleaginosas espon-
táneas de la Guinea española, en
el que se demuestra que, con un
pequeño esfuerzo, podríamos re-
coger en nuestras posesiones par-
te de las 42.000 toneladas de acei-
tes vegetales que precisa la me-
trópoli.

Por último, los señores Nosti y
Alvarez terminan tan meritoria
y orientadora publicación con un
estudio sobre clasificación y ca-
racterísticas de los cacaos de Fer-
nando Póo, en el que, después de
indicar el sistema adoptado ac-
tualmente, exponen los defectos
de los cacaos comerciales, los ti-
pos peculiares de Fernando Póo
con sus características diferencia-
les v los sistemas científicos de
clasificación para llegar a las con-
clusiones de que, una vez fijadas
unas normas y definido cada tipo
de cacao, los métodos organolép-
ticos presentan indudables venta-
jas ; que debe extenderse la cos-
tumbre de fermentar el cacao, y
que, hasta el día, no se ha encon-
trado el factor químico, correla-
cionado con la calidad, que defina
las cualidades de aroma y sabor.

CooPER:^cr6rr. - Orga^no de la
Obra Sindical de la Delegación
Nacional de Sindicatos. -
Año I. Núm. 1. Febrero 1942.

Acaba de publicarse el primer
número de esta Revista, destina-

da a ser el portavoz de la Obra
Sindical de Cooperación. Enca-
beza sus columnas con unas pa-
labras de José Antonia, y tras
unas línc^as del Ministro de "1'ra-
bajo y del Delegado Nacional de
Sindicatos, en las que resaltan la
importancia que esta forma de
asociación tiene en el clima f^avo-
rable que para ella existe en la
organización sin.dical falangista,
publica interesantes artículos,
entre los que ^descuell,an el de Na-
vier de Navarra, ^dedicado a ]a
cooperación agrícola ; una infor-
mación sobre cl acto de fusión
en un solo organismó de la ma-
yoría de los vinicultores y acei-
teras de l^a zona de Malagón ; un
documentado trabajo de Fermín
de la Sierra sobre el estado ac-
tual ^de la coaperación en las in-
dustrias lácteas españolas, v un
análisiS, ^d^ebi^do a J^aime de Foxá,
^del problema de la mano de obra
en la Guinea.

Nuestro saludo al nuevo colega.

EXTRACTO DE REVISTAS

Hcrizgasschleper ( Tractores de
gas de madera) . - National-
sozialistische Landpost. - 13
de febrero de 194a.

El Ministerio de Agricultura y
Alimentación del ReicL ha dis-
puesto que el elnplen de tractores
para carburantes líquidos sólo
continúe hasta el próximo mes de
julio. Mientras tanto se ha ini-
ciado la fabricación de tractores
con gas de madera, limitándose a
tipos de veinticinco caballos.

Comenzará la sustitucicín de
unos por otros en aquellas zonas
agrícolas que disponen de bosques
próximos, y para poder adquirir
un tractor de gas de madera es
preciso una autorización previa
del Distrito Forestal correspon-
diente, para el corte de la mado-
ra necesaria.

La madera debe tener una hu-
medad del 10 al 20 por 100, aun-
que el tractor puede trabajar con
combustible que tenga el 40 por
100, aunque ello no es recomen-
dable. Cualquier especie forestal
es utilizable, tal vez con la sola
excepción de ]a madera de roble,
que no es apreciada para ser em-
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pleada sola, por lo que debe mez- da con salvado o maíz triturado,
clarse con un cincuenta por cien-
to de otra especie.

Respecto ^a ]a parte de la ma-
dera empleada (ramas, estacas,
varas, etc.), es indiferente una u
otra. Sólo ha de tener un tamaño
de unos 7 cros. de longitud por
4-5 de anchura. Un kilograino de
combustible Diesel (aceite pesa-
do) equivale a 3-4 kilogramos de
madera. Queda totalmente prohi-
bido el empleo de madera desti-
nada a la construcción.

Como el coste de adquisición de
un tractor de gas de madera es su-
perior a uno ordinario de igual
rendimiento, esta diferencia de
precio es compensada con una
subvención, previo informe de
las roganizaciones comarcales y
provinciales.

A partir de la fecha antes men-
cionada (1.° de julio del aña ac-
tual) se podrá adaptar a los trac-
tores ordinarios de más de veinti-
cinca caballos de potencia un ge-
nerador de gas de madera, cuya
adquisición también será subven-
cionada.

El plazo de presentación de
solicitudes para adquirir un trac-
tor del nuevo tipo o adaptar uno
antiguo terminó el 25 del pasado
mes de febrero.

Por último, se ha previsto el
caso del dueño de un tractor que
no disponga de bosques próximos
o no tenga este año la posibilidad
de adaptar el generador a su an-
tigua máquina, tomándose las me-
didas pertinentes para que no fal-
te en tales ocasiones el aceite mi-
neral necesario, aun en los mo-
mentos de más agobio de trabajo.
También se tuvo en 'cuenta el ca-
so de que un agricultor desee au-
mentar la ^superficie que de^stina
al cultivo de tubérculos y raíces,
para lo cual no encontrará dificul-
tades, no obstante la disposición
objeto de esta reseña.

Notas sobre cerdos.-La Chacra.
Buenos Aires. i94i.

Los lechones recién destetados
no deben alimentarse con suero,
sino con leche desnatada, mezcla-

porque el suero es demasiado áci-
^do para animales quo empiezan :^
comer por sí solos y cuyo intesti-
no no ha digerido hasta entonces
más que leche materna, que es
muchísimo más rica en grasa que
la de vaca.

E1 cerdo no asimila el hueso
molido, por finamente que haya
sido pulverizado ; para contribuir
a ia forma,c;ián de su esqueleto
deben emplearse alim^entos mine-
rales. Una` buena fórmula puede
ser : Carbón de leña (en polvo) ,
5 kgs. ; sal gruesa común, 5; c;e-
nizas de madera dura, 20 ; cal
apagada, 5. Todo ello bien mez-
clado, se pone en un cajón al al-
cance de los cerdos. E1 aarbón y
la ceniza sirven para deginfectar
el intestino, la sal para excitar el
apetito y los compuestos de calcio
para favorecer el metabolismo y
la osificación.

El aparato ^digestivo del cerdo
está preparado para asimilar per-
fectamente las sales minerales
que se contiene en la leche des-
cremada, en el suero y en las ha-
rinas de carne y de pescado.

Factores económicos del abasteci=
miento. - José Olivares Nava-
rro. - Economía Mundial. -
Número 6a, a8 de febrero de
1942^ Pág. a5.

Gomienza este trabaja con el
análisis de los factores de índole
económica que intervienen en to-
do problema de abastecimiento,
deteniéndose especialmente en el
estudio de precios, para cuya ar-
monía puede fijarse un patrón y
adaptar a él las cotizaciones de
los otros artículos a determinarse
el tanto por ciento de aumento de
todos ellos, que en buena correla-
ción debiera ser invariable. Estu-
dia el autor estos incrementos en
artículos dependientes entre sí y
llega a la conclusión dé que mien-
tras el trigo ha experimentada
desde 1935 un aumento del 80
por 100, un carro de labranza va
le el 126 por 100, un par de mu-
las el 260 por 100, un arado ro-
mano el 100 por 100, y sólo la tri-

lladora guarda la debida propor-
ción con el trigo.

Pero no basta tener en cuen-
ta e] valor índice, sino que es
preciso considerar comparativa-
mente la producción, pues si una
legumbre producía normalmento
el doce, y hoy, por falt^a de abo-
nos, etc., sólo da el ^tres, es preci-
so tener en cuenta para la forma-
ción del precio el tanto por cienta
de aumento que supone la dismi-
nución en el rendimiento.

Para demostrar la necesidad de
regular la intervención, compa-
ra doce artículos intervenidos y
otros tantos libres y observa que
mientras la aubida de los precios
de los primeros representa una
media del 125,88 por 100, los del
grupo segundo suponen un au-
mento del 650,45 por 100.

Revisa despuós el ramo de teji-
dos, comparando el aña 1936 con
el actual, y aprecia una gama va-
riada, pues oscilan los aumentos
entre el 77 y el 426 por 100, con
una media del 273 por 100.

Regulando la intervención, se
actúa sobre el precio para que sa
representación del valor en cam-
bio cumpla el fin atribuído y, a
su vez, regule el abastecimiento.
De otro modo, cuando la canti-
dad de moneda sea superior a la
de productos, efectúase una de-
tracción de éstos, asi corno, en ré-
gimen capitalista, la falta de
aquélla perturba también el lo-
gro del fin prevista con el abaste-
cimiento, aunque se disponga de
artículos suficientes para mitigar
las zonas de hambre.

Además de los factorea econó-
micos expuestos, es preciso que
el transporte no se vea entorpeci-
^d'o, como ha ocurrido ^despurs
de nuestra guerra por La pf rcli-
da de cerca de diecisiete mil va-
gones, crecido número de loca-
motoras, eScasez de carbón, etc..

Termina su artículo el Director
general de Recursos y Distribu-
cibn de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes
indicando que todos los medios
puestos en juego para lograr un
perfecto abastecimiento fallan si
no se dispone de medios coerci-
tivos que eviten la ocultación.
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en flor : 50, 100 y 150 kgs. por hectárea, dejando,
como es na^tural, las eorrespon^dientes parcelas testi-
go. Con objeto de aminorar en lo posible los errores
de experimentación y de heterogeneidad del terreno,
repita cuantas veces pneda los ensayos con cada una
de las dosis mencionadas.

Puede extender el azufre un mes a^ntes de la siem-
bra, bien junto o separadamente a1 superfosfato de
cal, o con las sales potásicas a que se refiere, y ente-
rrarlo después con una Iabor superficial.

E1 boro lo puede ensayar con las tres dosis 2,5, 5
y 7,5 grs. de ácido bórico por hectárea, extendido
también un mes antes de sembrar y enterrado igual-
mente con una labor superficial. Con objeto de distri-
buir bien estas pequeñas dosis, conviene que las re-
vuelva previamente con abunc^ante cantidad de arena
o de tierra seca.

1.503
]esús Aguirre Andrés

In^eniero a^rónomo

Construcciones de tapial^

Don Ramón Gómez de Segura, de Dicastillo.
<tIŭ L'sL'O haccr algunas construcciones para avi-
culiura, y habiendo leído las ventajas que el
c^tapial de tierra>> reporta en estn clase de coris-
truccioraes, sobre todo en lo que se refiere a
economía y aislamien.to, desearía m-e iaxfo^rma-
sen si en este cli^ma norteño, con 500 litros par
metro cuadrado de lluvia anual, sería posible
o^perar con éxito, part^ien,d^o de la base de re^-
vcstimie^uto dc cemcnto o bien cal y arena.

Caso de que sea factible el empleo del cita-
do tapi^al, les ruego ryne indiquen técnica ope-
ratoria, si tarda mucho tiempo en secar ^ara
poder utilizarlo, y si es factible su construc-
ción e^ti inv^ierr^io o ^rimavera.

Como supongo que esto no es materia sufi-
cicnte para un libro, indíquenme si en algún
manual de construcci.ones rurales se indica al-
go sobre este ^articular, así conl.o algunas no-
ciones sobre el trabajo del cemento.

Se me olvidaba co^nsi,gnar quc para material
de tecltar me me i.^ateresaba emplear el «cartón
asfaltado, o cartón cueron, ^ero antes deseaba
saber si puede espe^rarse larga ^duración de este
matcria.l, ^recio aproximado y casas que lo
vende^a.»

La fábrica de tapial de tierra, sobre todo si está
bien calicastrado en la superficie externa, puede ser
perfectamente aplicable en ese clima con 500 litros
por metro cuadrado de lluvia anual.

Para fabricar el tapial se introduce una mezcla de
tierra convenientemente dosificada y ligeramente hu-
medecida, por capas sucesivas, perfectamente apiso-
nadas, dentro de unos moldes que denominan «tapia-

lesn o«tapierasn. Estos moldes constan de dos tablas
la^terales de unos' 60 a 100 centímetros de altura, es-
pesor de dos o cuatro centímetros y longitud variable
de dos a cuatro metros, apoyadas por cuatro travesa-
ños que, a manera de lados verticales de dos rnarcos,
se apoyan, a caja y espiga, sobre dos traviesas, rios-
tras o lados inferiores del marco que mantienen sepa-
radas dichas tablas a la distancia que ha de tener el
espesor del muro. Inas cabezas de los travesarios ver-
ticales o costeros se enlazan por otra traviesa o rios-
tra horizontal, que es la tíltima que se coloca. Se for-
ma así un encofrado desmontable con toda facilidad,
equivalente a los empleados en la construcción de pie-
zas en serie de hormigón de cemento.

El molde se va variando de posición a medida que
se va avanza^ndo en la construcción del muro. Las
tierras empleadas darán tapiales distintos, según sea
su composición. No de^berán llevar restos de materias
orgánicas y deben contener una proporción adecuada
entre arcilla, arena fina 5 arena gr•uesa. La arcilla
actúa como aglomerante ; la arena gruesa como ma-
teria inerte resistente v la arena fina como elemento
de relleno de los huecos o poros de la arena gruesa no
rellenados por la arcilla. De aquí que no deba exis-
tir gran cantidad de arena fina y sí una adecuada pro-
porción entre arcilla ,y arena gruesa. Cuando predo-
mina la arcilla, los tapiales resultantes son delezna-
bles y de baja calidad, ,y en cambio resultan mejores
si se agregan aglomerantes más eficaces, como la cal
y el cemento.

Las mezclas de tierra ernpleadas son tan variadas
como sean los lugares donde se fabriquen.

En los casos más simplistas se emplea la tierra ve-
getal en su estado natural, agregándole en otros ca-
^sos tierras ^arcillosas y arenas, hasta obtener una mez-
cla homogénea y Eompensa,da que se desrnenuza y
conservo humedeciéndola ligeramente con agua sim-
ple o con una lechada de cal pa^ra obtener el tapial
calicastrado, sobre el que se fijan perfectamente los
enlucidos.

Un tapial de gran resistencia y perfectas condicio-
nes constructivas ha sido obtenido con una mezcla
de 40 partes de tierra arenosa, con bastante grano
grueso ; siete partes de ca1 y una de cemento ; y en-
tre esta mezcla y la simple tierra vegetal, pueden in-
cluirse cuantas mezclas de tierras quierau hacerse.

Respecto al trabajo del cemento en morteros u hor-
migones, así como a la aplicación del cartón asfal-
tado o cartón cuero, puede obtener satisfacción a sus
deseos, estudiando cualquier libro de construcción
general o aplicada al hormigón para el primer caso,
v dirigiéndose a cualquier casa proveedora de mate-
riales de construcción en el segundo, siendo difícil
en los momentos actuales hallar estos materiales en
el mercado nacional.

l.504
Miguel Cavero
Ingeniero a^rúnomo

SIMIENTES FORRAJERAS Y DE HORTALIZAS

CASA SANTAFE .. SAN JORGE, 7 .. ZARAGOZA
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Improcedencia de elevación
de renta

Don Juan Serra Planells, de Liria ( Valen=
cia) .-«Tengo un amigo que lleva unas tierras
en arriendo de ^adres a hijos ; esas tierras
eran de secano, y gracias al esfuerzo y trabajo
del que las lleva en arrien;do, las han eonver-
tido en regadío, sin que al dueño de la fincŭ
le haya costado un céntimo. El agua que em-
^lea ^ara el riego es de un motor de otro ^ozo
limítrofe, y que viene pagando anualmente el
arre^idador unas cien pesetas.

Arztes de nuestra Guerra liberadora ^aga-
ba quince ^esetas anuales ^ior hanegada ; el
año ^asado le subieron a a5 pesetas, y este
año, al ir a pagar el arriendo, quiere el tlueño
de la finca que lo haga a razón de 6o pesetas
por hanegada y año. Desde luego, mi amigo
no ha estado conforme y ha depositado el im-
porte en el Juzgado, hasta que se aclare.

^ Puede el dueño de la finca subirle el aryien-
do en esa cantidad, o^uede desahuci.arlo y
^erder las tierras que llevaban sus abuelos?»

En anteriores consultas ya hemos estudiado el Caso
de la posibilidad o no de la elevación de rentas en los
contratos de arrendamientos de fincas rústicas ; el
caso que ahora llama nuestra atención vuelve a po-
ner de actualidad dicho interesante tema.

El principio de libre arbitrio de las partes, en cuan-
to al señalamiento de la renta, tiene tan sólo aplica-
ción a los contratos que se concierten sobre fincas
que antes no lo tuviesen. Existie.ndo contrato de
arrendamiento, conforme a la disposición transitoria
octava de la Ley de 28 de junio de 1940, la renta que
se concierte o intente cobrar ha de ser la misma que
existiese en dicha fecha de 1940.

Esta terminante prohibición de elevación de la ren-
ta, permite una excepción, y es cuando el arrendador
no cobre en toda España rentas procedentes de pro-
piedad rústica, superiores a seis mil pesetas y a más,
que la renta que se satisfaga, no haya sufrido aumen-
to sensible, a no ser por aumentos tributarios, a par-
tir de 1.° de enero de 1926 ; caso este último que pu-
diera darse en el caso que nos ocupa, puesto que el
arriendo es antiguo, ya que viene de padres a hijos.
No cumpliéndose estas dos circunstancias, la renta no
puede elevarse.

Lo que llama poderosamente la atención, y con to-
dos los respetos es rechazable, es que se guarde tan

poca consideración a lo pactado en el contrato de
arrendamiento, pretendiendo elevar la renta en cada
año, máxime cuando el arrendatario es el que ha me-
jorado la finca, convirtiéndola de secano en regadío ;
inicia esto una cuestián que sería digna de estudio,
mas que escapa a la concreción de la cousulta.

Hay que tener en cuenta, por último, la vigencia
de la Ley de 22 de enero cle 1942, creadora ^cle un gra-
vamen del diez por ciento de la riqueza irnponible de.
cada contribuyente. Acorde con el párrafo segundo
del artículo 2.° de dicha reciente Ley, cuando el con-
tribuyente no lleve directamente la explotación de
sus bienes, podrá repercutir el importe del recarg^o
sobre el arrendatario de la finca, cuyo recargo tendrá
que hacer efectivo el colono, al propio tierrrpo que el
pago de la renta. Aplicando estos preceptos al caso
consultado, la renta que se pagaba en 28 de junio de
1940 habrá de ser elevada en el irnporte del g^rava-
men a que nos referimos, o sea con el 10 por 100 del
líquido imponible de la finca objeto de la posesión
arrendaticia.

1.502
José María Hueso Ballester

Abogado

Ensayo de abonos excitantes

Don Gonzalo Barona Verea, de Plasencia
(Cáceres) . - aQueriendo hacer un ensayo del
empleo dc bórax y azufre como exci.tantes, se-
gún describe el seiror Aguirrc Andrés erz su
artículo titulado uAbonos indirectos>>, ^u,bli-
cado en el núm. r io de la Revista, corresporr-
diente al mes de junio último, desc^aría mc^
dieran normas de mezclas de estos excitctrites
con el superfosfato y^otasa ; su distribnció^r,
é^ocas y cuanto estime que ^'debo reali.zar para
^racticar bien el ensayo ; emplearía el azufre
con los cereales, y el, bórax en los cultivos le-
guminosos y huerta, mezcladós u.dc^rn^cís .^'c
con el abono compuesto, con ycso, q^ua resulla
muy bien aquí.»

El azufre no creo le dé precisamente los rnejore.s
resultadoa al abonar con él los cereales ; pero, sin
embargo, como la experimentación es la mcjor con-
sejera, y puesto que le interesa este estudio, puede
hacer unos ensayos pertinentes sobre avena, por
ejemplo, por adaptarse mejor que otros cereales a los
suelos ácidos. Si el terreno fuera- pobre en rnateria
orgánica, debe ante todo enriquecerlo en este ele-
mento, y luego ensayar sobre él tres dosis de azufr©
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Fijación de precio al ejercer
el derecho de retracto

Don Máximo García Hernández, de Córdoba.
uDesde hace quince años llevo en arriendo una
finca rí^stica, la cua^l es coli,ndante a otra due
tengo en pro^iedad, y recientemente se ha ven-
dido, pero ^or un ^reci.o que considero exce-
sivo.

Ou.i.si.era saber si hay algo legislaido sobre
esto, y si al retrotraer la finca tengo que ha-
cerlo por el precio ^uc declaren el comprador
y ven.dedor, o pu.ede ltacerse por una tasació^i
^CrlClal.))

F1 derecha a retraer una cosa, que establece el ar-
tículo 1.521 del Código Civil, tiene aplicación a los
^u•rendatarios de fincas rústicas, segím determina el
artículo 1G de la Ley de 15 ^de marzo de 1935, puesta
de vihencia por la de 28 de junio de 19-10. Conforme
a este artículo 16, el arrendatario goza del derecho a
retraer, subrogándose en las mismas condiciones del
contrato, con estricta a^plicación de lo que determina
el artículo 1.618 del Códig^o sustantivo, o sea reem-
bolsando el precio de la venta, los gastos del contrato
y cualquier otro pago legítimo, así como los necesa-
rios y títiles hechos en la cosa vendida.

F1 consultante, a buén seguro que conoce estos de-
rechos ; y la duda surge principalmente en cuanto al
precio que debe reembolsar el arrendatario al accio-
nar el retracto. Los preceptos arriba aludidos hablan
del precio de venta, v el artículo L618 de la Lev de
Enjuiciamiento civil, en su mímero 2.°, establece
también es procedente la consi^nación del precio de
la dicha venta. No hay duda qne tal prccio es el que
aparezca en la escritura de co^npraventa ; v entende-
mos de^be ser así, p^or cuanto varia jnrisprudencia
sienta el principio de que el precio que se.rvirá para
fijar la cnantía del reembolso habrá de^ ser el que apa-
rezca fijado en ]a escritura inscrita en el I^egistro de
la Propiedad ; así lo establece terminantemente la
sentencia de^ 3 de julio de 1906, qno dice que E^el pre-
cio es el clue aparezca en la inscripción en el Regis-
tro de ]a Propiedadn, confirma^da por la de 29 de no-
vicrnhre de 1921, que rechaza la alegación de desco-
r^ocirniento del precio de venta, cuando éste constaba
en el Itebistro.

A falta de escritura, la sentencia del Tribunal Su-
prcmo de 9 de abril de 1910 reconoce valor para fijar
la cuantia del reembolso al precio que se hizo constar
en el documento privado de compraventa ; mas esta
sentencia se refiere a rechazar las alegaciones que, en
cuanto al precio, hubiesen hecho los testigos.

La marca
de garontía

AGRICULTURA

Por último, previsto está ya que si no medió pre-
cio en metálico se^ satisfaga el valor de la finca. Como
dice eximio comentarista, no se enuncia el modo de
fijar este valor, falta que puede acarrear enojos, en
cuanto que se ca^rece de bases en que fundarse. ; ma^s
es indudable, y a todo espíritu objetivo y ponderado
se le alcanza, que la tasación pe.ricial habría de ser
elemento de juicio bastante, aunque, como decimos,
no existe precepto legal alguno que la determine o
señale para la fijación del precio en esta acción del
retracto.

,José Itilaría Hueso^ Ballestcr
1.505 Abogado

Insectos parásitos de semillas
pratenses

Don Juan Antonio Bermeo, de Olazagutia.
uAgradecería a uste^des que me indicasen cuál
es cl insecto que ha atacado a unas partidas dc
semilla de trébol y de ray-grass, y medios Qa-
ra combatirlo. Se adjuntan las muestras co-
rrespondientes.))

En la semilla d^e trébol violeta encontramos, en
efecto, un insecto que es, ^desd^e^ luego, causante de los
daños que se observan. Se trata de un insecto de ]a
familia de los láridos, que es la primera vez que re-
gistramos, y que corresponde a una especie del gé-
nero Bruclzi.d^us.

Para combatir a este insecto, se ocurre emplear la
desinfección por e1 sulfuro ^de carbono, que es lo que
generalmente se emplea contra otras de la misma fa-
milia que atacan a semillas de ^distintas lenuminosas ;
pero como ^en el casa ^del trébol no tenemos antece-
dentes, habría que empezar por ensayar en pequeño
dosis necesarias y límite que. impone a]as mismas
el no perjudicar al poder germinativo de la semilla
que haya sufrido el tratamiento.

En 1^ pequeña muestra recibida vamos a realizar
unos ensa,yos, de cuyo resultado le daremos cuenta ;
pero por si quieren uste^des asimismo realizarlos con
material un po^co más abundante, camo sería conve-
niente, les enviarnos por correo aparte una hoja
diwlgadora en la que se detalla el método de desin-
fección por el sulfuro de carbono para otras semillas,
y las precauciones ^que hay que guardar al aplicarlo,
al igual que las condiciones en que puede rendir má-
xima ^eficaci^a. Como ^dosis mínima, ,d^ehen ^emplear la
de cien g^ramos de sulfuro de carbono por metro cú-
bico de espacio del almacén o recipiente, sin tener en
cuenta la parte realmente ocupada por la semilla.

SARNA 0 ROÑA DE LAS OVEJAS se cura radicalmente con
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Asturlana de Mlaas, 3. A. Belga, Real Com@aitiía.-Avilés.

Barrau y Compaiiía.-Barcelona. .

Cros, Sociedad Anónima.-Barcelona.
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Mirat, Sociedad Anónima.-Salamanca.

Minera y Metalúrgica de Peiiarroya, Sociedad.-Pueblo

Navarra de Abonos Químicos, Compañía.-Pamplona.

Navarra de Industrias, Sociedad.-Lodosa.
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Como complemento, debemos indicarles que, tra-
tándose de semilla tan pequeña como la d^el trébol, el
espesor de la capa de semilla ^dispuesta para la des-
infección no debe ser superior a unos quince centí-
metros.

la^stos ensayos han de ir segui^dos de una prueba de
germinación en las semillas tratadas, que permita
comprobar que ]a dosis mortal pa^ra el insecto, no
perjudica al poder germinativo.

Podrían igualrnente ensayar el ácido cianhí^d^rico,
pero para ello era necesario dispnsieran de persona
práctica en su manejo.

Si la semilla la mantienen en ]ocal seco y fresco,
de tal manera que la temperatura se conserve por
debajo de los diez grados, las ^daños del ins:ecto no
progresarán ; pero corno no morirá, se reanudarán e^i
cuanto se ]e traslade a local de temperatura más ele-
vada o se eleve ^en el que se encrlentran depositadas.

I' una últirna adwertencia. La desinfección de las
semillas, aunque sea completamente eficaz, no in-
muniza ; esto es, que si después de desinfectar una
partida se mete otra sucia, de ósta puede volver a
pasar el insecto a la primera. De rna^nera qne el tra-
tarniento debe realiza^rse ante^s de colocar la semilla
en el almacén donde haya de quedar definitívamen-
te colocada.

l^,n cuanto a la semilla de avallicon, no hemos en-
contrado en la muestra recibida ningún insecto y ne-
cesitaríamos nos remitieran otra qne los tuviera, a
fin de determinar la espeeie de que se trate y acon-
sejarles en consecuencia.

1.506
Miguel Benlloch
Ingeniero agrónomo

Casas vendedoras de norias
El Conde de Torrellano, Madrid.-«Mucho

les agradecería que cuanto antes me ^indi.cor^n
las direcci,ones dc Casas que se dediquen a la
construcción de norias.n

A continuación le indicamos las direcciones de ca-
sas dedicadas a la construcción de norias :

Don Juan Ciurana, ca.lle del Pozo, Vilaseca (Tarra-
gon a) .

Don José Salvatella, José Antonio, 9G, San Vicen-
te dels Horts (Barcelona).

Nicolau ,y Barberá, Rambla de Miró, Reus.
Don José Amorós, Avenida del 15 de Enero, Reus.
Don José López, Avenida del 15 de Enero, Reus.
Don Francisco Roig, Avenida del 15 de Enero,

Reus.
Don Pablo Martí, Plaza de Hércules, Reus.
Uon Juan Marimé, Camino Riudoms, Reus.
Don Antonio Torrens, Camino Aleixar, Reus.
Hijos cle J. Gené, calle de Castelar, Reus.
Uon ^^lariano Cornet, calle de Castelar, Reus.
1.)on José Blanch, calle de Castelar, Reus.
Don Antonio Porta, P'aseo Mártires, Reus.
Don Manuel Ferré, Camino Riudoms, Reus.
Don Salvador Fort, Carretera Real, 357, Mataró.
Fundición Roure, Mataró.

1.507
^uan de Ros de Ramis

Ingeniero agrónomo

Bibliografía sobre abonos
Sindicato Agrícola Comarcal de Bages, Man=

resa.-«Les agradeceríamos tuvieran la bon-
dad de indicarnos si se hallan editadas mQnQ-
grafías o algún tratado de químiŭa a^ilicada
que explique có^no se ^re^iara el áci^do sulfúri-
co y se elaboran los superfosfatos de cal y hue-
sos, sulfatos amónico, de hierro y cobre, ni-
trato• de sosa y cal. Asimismo nos interesaría
co^r-ocer cuántas fábricas existerz én el mundo
o existía7z antes de la ^resente contieryzda que
elaboren el sulfato amónico y los nitratos, ca_
pacidad de ^roducción de las nzismas y en qué
rzaciones se hallan o hallaban enclavadas, etc.

Necesitaríamo • conocer también si existe
imp.reso algún formulario que explique cómo
se efectúan los análisis de abonos y tierras, así
como los de alim,erztos ^ara las personas y ga-
nado.»

Las instalaciones a que hace referencia nuestro
consultante son las más importantes de las que cons-
tituyen la gran industria química en todos ]os países,
por lo que egisten gran número de tratados generales
y de monografías.

Entre los tratados generales pueda consultar, a tí-
tulo de iniciación, la aQuímica general y aplicadan,
de Molinari, y las Enciclopedias de Química de Ull-
rnann y Musspratt.

En ellas encontrará, no sólo bibliografía detallada
de cada rama especial de las que interesan, sino tam-
bién relación ^de la^s fábricas esistentes ^en el mundo
antes de septiembre ^de 1939 ; pues la lista detallada
de todas ellas llenaría la casi totalidad de un número
completo de esta Revista.

Los Servicios Agrícolas Oficiales de todos los paí-
ses tienen publicadas normas a las que han de ajus-
tarse los análisis de abonos, tierras, alimentos y pien-
sos. Pa,ra conocerlas, recomendamos a nuestros con-
sultantes se dirijan a la aEstación Agronómica Cen-
tralu, calle de Caste^lló, 27, Madrid, o a la Jefatura
del Servicio Agronómico de Barcelona.

Eleuterio Sánchez Buedo
1 .508 Ingeniero aqrdnomo

Barniz para hierros de en-
vases

Don Fernando Alonso Pimentel, de Vallado=
lid.-^cLes ruego que hagan el favor de facili-
tarme la com^osición o casa que vende el bar-
ni,z ^ara hierros en contacto con mosto o vino.»

Antes del Movimiento eran varias los productos
que se encontraban en el mercado, ca.si todos extran-
jeros, útiles para ser aplicados sobre superficies me-
tálicas de aparatos enológicos, evitando fuesen ataca-
das por los ácidos del vino o por el gas sulfuroso.

No podemos recurrir actualm^ente más que a los
que se fabrican en España, de los cualea tenemos
referencia^s menos seguras ; he aquí algunos de estos
materiales :
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Praductos Rubbron, de la Casa Planella. Barce-
lona.

Esmalte Preolit, tipo B. Calle Valencia, 238, Bar-
celona. ^

Barniz de Sociedad Enológica. Villafranca del Pa-
nadés.

Si quiere el serlor consultante prepararse él anismo
un praducto aislante, de.confección sencilla, pero no
muy ^durable (por lo que tienen que renovarse a me-
nudo las pinturas) , puede mezclar negro de humo
con aceite de linaza cocido y un poco de secante, en
cantidades que le acusen una ^lensidad análoga a la
de un barniz, y que podrá precisar en un pequeño en-
sayo previo.

Cr^istóbal Mestre _4rtigas
1 .509 Ingeniero agrbnomo

Saneamiento por enferme-
dades del ganado

Granja Angelina. Burgos. - <<El día Io del
corriente compré seis lechones, en los cuales
desde el primer d'ía noté' todos los sí.ntoynas de
estar enfermos. Esperé hasta el día 15, en cuya
fecha hubo una baja. Este mismo día se lo no-
tifiqué al vende^.dor, y el día 15 se llevó los
cinco que quedaban.

El resultado es que la erzfer^nedad se ha ^ro-
^agado a los que yo tenía, y por resulta de
ella he tenido hasta esta fecha las sigui,entes
bajas : dos lechones, una cerda con siete crías
y otra vacía, y nu sé si terminará con esto,
^ues el Veterinario hace grandes esfuerzos ^ia-
ra localizarlo.

Estos son las motivos que me inducen para
dirigirme a ustedes, y a la vez me orienten so-
bre si tengo algún derecho de reclamación al
vendedor, además de la devoluci.ón del impor-
te de los seis cerdos comprados, y de lo cuai
ya cuento, teniendo en cuenta d'e que ^oseo un
certificado del Veter^inari^o en al cual justifi.ca
la causa de la muerte a la enfermedad de los
lechones devueltos.»

No es fácil contestar la consulta sin conocer la pro-
cedencia del ganado y la causa que determinó las
bajas.

Tratánd^os^e, como así pa-rece, de una enfermedad
iñfecciosa, si los cerdos procedían de lugar distinto
al del consultante, precisa saber si hubo reconoci-
miento facultativo antes de la venta, y si los mismos
iban acompañados de guía sanitaria.

Además, si hubo contrato y sus condiciones, porque
según las circunstancias, pueden derivarse acciones
distintas en cuanto a nulidad de ]a venta e indemni-
zación por perjuicios.

Segtín el art. L494 ^del Códi^o Civil, no ^serán obje-
to del contrato de venta los ganados o animales que
padezcan enfermedades contagiosas y, por tanto, el
que se hiciese con respecto de ellos será nulo.

Es decir, que si realizada la compra, se declarara
una enfermedad contagiosa, el vendedor es respon-

sable, siempre que el compra^3or justifiquc no han
co^municado los animales con otr^os infectados.

1.510 F'él^ix F. Turégano

Plátanos canarios

Don Juan Serra Planelles, de Liria ( i^alen=
Cla). -«Posco una fi^zquita en nzi ti^^rra ^na-
tal (Ibi.Na), ^do^zd^e te^i.go plantad^as u^^ias cuan-
tas nzatas de ^láta^nos, dc^ lus que ŭ zz C'uba lla-
man <<lt'7achus>>, y que allí conzc^u cocidcs, fri-
tos, etc. Se dan bast.ante bierz, si. bien no cua-
ja todo el raciryno, sí m.ds de la mitad. Quisie-
ra poner de los llamados ^^Canarios>>, y lu
agradecería, en caso de ^ioderse poner en esa
^isla, me indicara dó^n,de pod'ría conseguirlos y
é^oca de ^lantaciórz.»

Aunque es bastante^ difícil obtener pla^ntones de
platanero, por ser grande la delnanda para las nue-
vas plantaciones, puede dirigirse a la Federación
Agrícola de Sindicatos de Tenerife, en la calle de
Villalba Herv^ís, 4, ^de 8anta Crnz ^l^e '1'ent^^rift^,, ^^
también a la Unión Sindical de Agricultores Cana-
rios, en la ca11e de la Ma^rina, :41 , de esta^ rn^i^nia ca-
pital.

La época más conveniente de efectuar la plun^a^-
ción es la del comienzo del verano, o sea el ines ilc•
junio.

1.511

Jorge Mencs^rulez
Ingei^iero a;;rúnumu

Botones suizos para marcar
ganado

Don Jerónimo Bandrés Díaz, de Algeciras.-
<ldquirí ul seii^or aLuntul^^, d^^^ I3arcc^lona,
unos precintos para marcar el gazzado, los cua-
les no mc han dado el resultado que ^erseguía,
ya que, al cogerse la vaca la oreja entre cl
cuerno y el pesebre, los aplasta y corta la ure-
ja del animal, acabando ^ior caérseles.

^ Podrían ustedes irzformarme dónde podría
conseguir otros precintos que no tuv^:cran este
inconveniente ? Recuerdo haber visto en Re-
nedo (Santander), unos precintos redondos
que me parecieron muy ^irácticos ;^ los cono-
cen ustedes ?n

El no haberle dado resultado los precintos para
marcar el ganado ^de los que vende la Casa Muntalé,
ha si^do •debido, indu^dabl^emente, a que los han df^jado
flojos, sobre la oreja de1 animal.

l^as marcas redondas que ^dice haber visto sou lu^
que se conocen con el nombre de «botones suizos^.
No ^es posible traerlos abor,i^, ni ^son^de resultado práe.-
tico, pues éstos se caen can inás facili^da^d qu^e ]os an-
teriores. Yuc^^de q pouerse en un ]ado los número^s co-
rrelativos que se iudiquen y en el otro las iniciales
del ganadero.

1.512 Redacción
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Programa de labores para
un olivar

Don Julián Rodríguez Mosquero, de Sevilla.
c<He adquirido una hacienda de olivos en tér-
mino de Gerena, de esta ^rovinci,a, a 3o kiló-
metros de distancia de esta ca^ital, en su ma-
ryor parte de la clase manzanilla fina de ver-
deo, y me ^iropongo llevar a cabo las labores
de dicho olivar de la forma que resulte más
^rovechosa, sin escatimar medios ^iara llegar
a este fin.

M^i pro^pósito, salvo ind^icaciones en co^ntra,
es dar cada año una labor de alzada, después
de recogida la cosecha, con arado de vertede-
ra, para voltear la tierra, ahond:ando cuanto
pueda, que nunca excedería de i5 a i7 centí-
metros. Des^ués, una segunda labor con cul-
tivador de cinco rejas, éstas en forma de teja,
colocadas con el lomo hacia arriba, que ^io
voltean la tierra, sino solamente la disgregan,
profundizando 8 ó io centímetros.

S^i el tiem^o ha pe^rrnitido realizar estas dos
labores con oportunidad, y siempre que ^ue-
da llevarse a cabo hasta fin d'e abril, ^dar una
segunda labor de cultivador, cruzando la an-
terior.

Después, dar dos o tres ^ases de grada, los
necesa.rios hasta desmenuzar los terrorzes, y a
co^atinuación, hasta septiembre, continuos y
sucesivos pases de cuchilla, que sólo ^irofundi-
zarán 5 a 7 centímetros, con el fin de mante-
ner durante todo el verano removida la capa
su^erficial d'el terreno y limpio de hierbas.

Si este ^lan no les parece bien, estimaría
me indicaran las modificaciones o^ortunas.

Si les parece bien, agradecería sus aclara-
ciones y consejos sobre los siguientes extre-
mos :

Fecha ^e la primera labor de alzatia con
vertedera.-Teniendo en cuenta que sólo un
i5 ^or ioo del vidue7io es de molino y el 85
^or ioo de manzanilla, y ésta se recolecta en-
tre la. seguryúd^a quincena de• septiembre y^ri-
m.era quincena de octu.bre, ^odría empezar
esa segund'a labor de • alzada en la segunda
qui^ticena de octubre, contando entonces con
buen tern^ero, y aun cua.ndo en esa fecha la
savia se hallará todavía en actividad, no creo
bastante ^rofunda la labor de vertedera ^iara
fioder causar a las raíces algún daño.

Por esa u otra razón, ^ convendría demora^r,
y hasta qué fecha, el comienzo de d',i.cha pri-
mera labor de arado con vertedera? Haré
^•uanto humanamente esté a m^i, alcance para
r^^uliNar esa labor eu. el me^^io^r tiem^o ^osible.

^ Cuánto tiempo debe transcurrir desde la
irudicada ^rimera labor de vertedera hasta la
segund^a labor de cultivador, a fin de que la
tierra volteada haya ^od'ido saturarse de bac-
terias lo suficiente? En mi concepto sería con-
veniente tener éx^uesta a la atmós f era la tie-

AGRICULTURA

rra volteada era esa primera labor, al menos
un par de meses.

Como parece natural que en esa primera la-
bor se levanten muchos terrones, ^ sería con-
veniente desterronar al término de la misma
o aun durante ella ? A mí me ^arece que sería
rn.ás provechoso dejar los terrones, de cuyo
rnodo ^resentaremos a la atmósfera mayor su-
^i er f icie de tierra.

Co^no he dicho antes, la segunda labor me
^iropongo darla con cultivador, sin voltear la
tierra ; pero aquí me surge una duda: cr Sería
acaso más útil realizar también con vertedera
E?sa segunda labor ^iara que la parte superfi-
cial de tierra, ya meteorizada, no quede en la
su^erficie ?

^ Podría indicarme un tipo de grada o ins-
trumento, susceptible ,de poder adquirirse en
la actualidad, que sea de verdadera efico.cia,
^ara deshacer los terrones cuando éstos con-
servan mucha dureza ?,^

E1 proyecto ^le labores que el consultante piensa
establecer en su finca de olivar del término de Gere-
na, nos parece bien, no obstante vamos a hacerle al-
gunas indicaciones que estimamos pueden contribuir
a la mejora del mismo.

La época que señala para la primera labor (segun-
da quincena de octubre) e^s muy acertada y no debe
preocuparse de los terrones que se levanten con ella,
pues las lluvias y heladas se encargarán de desha-
cerlos.

La segunda labor, que ha de dar en pleno invierno,
debe hacerla también con arado de verte^dera, cru-
zando la anterior.

Terminada esta segunda reja, ^debe proceder a la
cava a brazo ^de los cuchillos que alrededor de los pies
de los olivos han quedado.

Ya en primavera, puede proceder al empleo del cul-
tivador dando, con el espaciamiento suficiente, tlos
labores cruzadas ; como en esta época aparece una
gran ^cantida^d de hierba, una de las finalidades de es-
tas labore^s ha de ser extirparla, y por consiguiente,
tanto el aparato emplea^do, como ^la forma de las re-
jas, ha de adaptarse a esta finalidad.

Si alrededor de los troncos de las olivos, en los cu-
chillos a donde no alcanza el efecto de las labores, ha
nacido hierba, se precisará una segunda labor a bra-
zo para extirparla, allanando al mismo tiempo el
suelo, que presentará algunos terrones como conse-
cuencia de la labor de cava.

En e1 verano, dará cuantos pases de grada o cuchi-
lla sean necesarios para tener en todo momento el
suelo linipio de hierbas, y removida y suelta toda la
capa superficial ^lel terreno.

Dadas las labores en esta forma, en ningúnú mo-
mento tendrá que deshacer terrones duros, y huelga
por consiguiente la adquisicián de aparato alguno
con esa finalida^d.

Antonio Bergillos
1.513 Ingeniero sgrónomo
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Semillero de manzanos

Dan Rafael Torma Selva, de Villena (Ali=
cante).-uDesearía tuviera la bond^ad d^e indi-
carme detalles para la forxnación de un semi-
llero con pepitas de manzano, cori el fin de
trasplantar éstas una vez enraizaidas (o scra ya
plantitas), para la formación de un vivero de
manzanos.

Comoquiera que no conosco la formación
de éstos, desearía saber toda la serie de mani-
pulaciones, es decir, desde la extracción de la
pepita de la pulpa de la manzana hasta su co-
locación en la tierra, indicando fech,as y tod'^os
los d^etalles que uste^es crean pertiryie^rales ^iara
lle^gar a un conocimiento suficiente que ^ne d^-
cida a hacer éste.»

La experiencia, como fiel reflejo ^de prácticas con-
tinuadas, demuestra que e.l manzano obtenido de se-
milla es más robusto y de mayor dura2;ión que el
obtenido p^or acodo o estaca. Par ello, ^debemos de
comenzar por escoger las semilla$ má^s adecuadas pa-
ra ese fin.

Las semillas han de satisfacer las siguientes con-
d^iciones :

l.a Estar bien conformadas y ser voluminosas.
2.a Proce^der ^de ^frutos de la última cosecha (la

facultad germinativa sé pierde al ca^bo d^e ^dos arios) .
3.a Que estos frutos sean hermasos, bien madu-

ros y^de manzanos en la plenitud de su vígor.
4.a No elegir para semillas las que proceden de

pulpa de las lagares.
5.a Escoger pepitas anorenas, casi negras, y no las

más o menos rojizas.
6.a Guardarlas en sitio seco hasta el instante de

llevarlas al semillero.
Este momento llega en el mes de febrero o marzo,

cuando se cierra el invierno y puedén sembra,rse a
voleo mezcladas con arena, o niejor todavía en, lí-
neas.

Cuando las plantitas tienen cin<;o centímetros se
las trasplanta a otro sitio del semillero, colocándolas
ya más separadas (14 centímetro^s) ,^después ^de haber
cortado con la uña ^del dedo pulgar la extremidad de
la única raíz, llama^da pi-vote. E^sta ^operación tiene
por objeto favorecer ^el desarrollo ^de raí^ce^s superf^i-
ciales no penetra7Ltes.

Las plantas ,ya más creciditas (50 centímetros) se
sacan del semillero y se llevan al vivero.

En este trasplante, una px•irnet^a sel,ección se im-
pone : escogeremos las más vigorosas, que podemos
c;onocer por tener m^ís grueso el cuello de la raíz y
con mayor número ^de raicillas secun•darias. Los ar-
b^olitos con una ^sola raiz pivotante, así como los que
tienen un cuello ^de raiz d^e poco diámetro ^d^eben re-
chazarse.

El vivero, pequeña parcela, de suelo profundarnen-
te labrado y bien abona,do, ]ia de r^eunir, por lo que se
refiere al terreno, las mismas c.aracterísticas que los
que exige el manzano en general. Sabido es que, me-
nos exigente que el peral, cualquiera le conviene, ex-
cepto las excesivamente arcillosas y las que se en-
charquen y sean húmeda^s en demasía.

La ópoca más oportuna para hacer el trasplante
^es la miama que la ^d^e colocación de^ sexnillas en el
sernillero : febrero-marzo.

Los trasplantes en cl vivero tieuen por objeto dar
rná^s aire y luz a los arba1itos, a rne^di^d^a ^lu^e r.rec•en,
y favorecer el ^desarrollo del sistema radiculax•, por
es^o su n^úm^ero no se pue^de s^eñalar.

La práctica e^s, ^corno si^empre, excelente nra^^yt^•a
en este asunto.

E1 vivera ^es ]a e^scuela del árbol : ahí es donde de-
be forrnársele y darle sus ^buenas cua^i^da^le^s, injer-
tándole unas veces antes, otras después de trasladar-
]e :xl lugar ^de pla^utación ^lefinitiva.

1.514
Juli.o Martíne^ Hoi7lbre

In^eniero a^rónomo

Información sobre la soja
Don J. Mayo Oliver, de Lérida.-«I_e que-•

daría ^ctgradeci.do si fuese ta^i amable q^ue se
d^ignasc ind^icar^m.e s^i 4n la zona regable dc^
I,éri^da. es factible de cullivar la soja, obten^i^en-
do bue^aos resultados econúmicos. F^a tal caro,
les a^;radeceré rn.c corri,uxaicluen qu^ va^riudadrs
debo e^n.sayar, e^z. dónde puedo conseguir las
semillas y literaturcc ^iiacional y extranjeru q^ue
puedo corzsultar ^ara adq^u^irir co^rr.ocimie^ri.tos
que me permitan hacer los pri^meros e^^.suyos
con posibi.lidades de étii,to.»

Efectivamente, se puede cultivar la soja en la zona
regable de Lórida, y las varieila^dea ruá^s adecuadas

^ son las Ilamadas «Haberland» v«Eas,ycooku ; tam-
bién se pnede cultivar la vax^iedad de ^;rano morado
«Virginia», pero que no sirve para la alimentación
linmana.

h^sta semilla no está intervenida, por lo cual no
ex^iste precio oficial de la misma. Ho^^ i1ía, debido a
las circunstancias presentes ^^ a sur; niríltiples aplica-
ciones, hay gran den^anda de esta leg•uminosa y ha
adqnirido accidentalrnente, un elevado precio, ^lue^
hace desde ^luego remunerador su cr^iltivo allí donde
puede llevarse a cabo 'con ^xito.

Las semillas s^e pueden adquirir en la l+^stación de.
C^erealicultura de Jerez de la Frantera (Cádiz), sien-
do conveniente pedirlas con bastante tiempo, pues,
par• las circunstancias anotaclas, se terminan mu,y
pronto las existencias. I+;n caso de no quedar allf,
puedeu dirigirse al Centro de Gerealicultura (Gene-
ral Arrando, 21, Madrid).

Bibliog'rafía : C. Fruwirth : Leguminosas cultiva-
da^s más importantes» (en alemán). - J. Be^cker :
«Cultivo de plantas leguminosas y forrajeras. Funda-
mentos teórico-prá^cticos con orientación ^especial ha-
cia la selección^ (en alemán). - A. Matagrin :«La
Soja ,y las industrias de la Sojap (en francés). -:Li-
Y-Ying^ ,y L. Grandvoinnet :«La Soja, su cultivo,
sus usos alimenticios, terapéuticos, agrfcolas e indus-
triales» (en francés). - E. Bowdidg•e :«La Sojau
(en inglés). - C. V. Piper y^W. J. Morse :«La
Sojav (en inglés). - J. M.^` de Soroa :«La Soja» (en
castellano).

I't^lix Sanch^n 1'eFi.asc,>
1.515 ln^eniero ngrSnomo
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Libros sobre ganado bravo

Don Samuel Ontalba García, de Madrid. -
«Deseando dirigir mis estudios hacia la ga-
^aadería y en particular sobre reses bravas, es
cl rnotivo de diri.girme a usted'es para que, a
ser posible, rrie orienten - ya que comienzo
aliora este ^lan de estudio-sobre el párticu-
lar, bien dándome noticia de libros, revistas,
etcétera, que haya editados sobré dicho gana-
do, así como todos aquellos lugares de fácil
acceso para iniciarse prá.cticamente.»

Lo que pudiéramos llamar genéricamente litera-
tura taurina, alcanza realmente un volurnen extraor-
dinario, siendo aún mayor la producción en épocas
anteriores a los últimos tiempos, en forma de libros,
folletos, revistas, etc. Sin emb^rgo, enténdemos que
el señor consultante desea estudiar. el toro en si, inde-
pendientemente de la fiesta, y a este fin le recomen-
damos los siguientes libros :

«Doctrina] taurómaco», de Ferná^ndez Heredia
aHachen . ^

«El toro de lidia» , de don Joaquín Bellsolá aRe-
lance».

«El toro de lidia en la plaza de la Economía Na-
cional» , de don Manuel^ García «Aleas» .

Hace tiempo que se viene anunciando la aparición
de un grandioso libro editado por la cása Calpe dedi-
cado íntegramente a cuestiones taurinas; que será no-
tabilísimo por el volumen de datos y por la magnífica
presentación. ^

^ En cuanto a lugares de fácil acceso para iniciarse
prá;cticamente, le diremos que, desaparecida la
aUnión de Criadores de Toros de Lidia», organismo
que antes del Movimiento constituía la agrupación
del centenar de ganaderos auténticos de reses de li-
dia, su documentación ha pasado al Sindicato Na-
cional de Ganadería (Huertas, 26) hasta tanto que,
dentro de él, se organice la Sección de Toros de
Lidia.

El antérior secretario de la ŭnión, que es el señor
Aleas citado, interviene en la nueva organización, y
le dará con ^umo gusto y exquisita amabilidad cuan-
tas explicaciones desee para irse orientando en este
difícil asunto.

1.5I6
Luis Fernández Salcedo

In^eniero n^rdnomo

Pasto del Sudán y trigo tre-
mesino

Don Juan José Gallego, de Villanueva de la
Reina ( Jaén) . - uDeseo se^nbrar Pasto dcl
Sudán, y les ruego me digan dónde puedo ad-
quirir la semilla y^recio de la misma, si lo
saben, como igualmente la cantidad que hay
que echar ^ior hectárea.

También les ruego me informen de si se
trata de una leguminosa mejorante, y, en su-
ma, si me recomiendan su siembra o les pa-
rece mejor otra, ^desde luego de p7imavera.

Y trigo tremesino, ^ se ^odría adquirir ^ara
siembra ?»

AGRICULTURA

La semílla de Pasto ^del Suclán, que usualmente era
objeto de importación, es de adquisición muy difícil
en los momentos actualea, ya que las citadas impor-
taciones están prácticamente suprimidas. El seiior
Mir, de uEl Cultivador 1Vloderno», quizá pudiera pro-
porcionársela por haberse dedicado a esta seniilla,
pudiendo dirigirse a él, Trafalgar, 76, Barcelona.

Si lo que desea, como parece, es ^una leguminosa
mejorante, productora de forraje, puede emplear la
veza, de resultados positivos en toda.clase de tierras,
debiendo sembrarla para este objeto muy espesa, :a^
razón de 150 kilos por hectárea y mezclada con un
20 por 100 de su peso con avena o cebada, para evi-
tar su encamado. Si se trata de terrenos profundos,
fértiles y sin cal, puede también ensayar el altramuz
para forraje.

Trigo tremesino podrá adquirir para siembra úni-
camente del •ervicio Nacional del Trigo, que actual-
mente interviene toda la producción.

, ^ Guillermo Castañón

1.517 Ingeniero a^rónomo

Colonización de interés local

Don Félix Quilez Esteban, de Langa de Cas=
tilla.-aTengo una finca de ‚nas tres hectá-
reas, en la cual hice un ^ozo y^iuse un motor
de gasolina hace unos ocho años ; sala agua
^iara regar no sólo las tres de que yo dispongo,
sino que se ^iodría^L regar oclao; más.

Por falta de dirección téc^uica me hicieron
mal la instalación, la que no he podido refor-
mar ^or carecer de recursos ; creo que con
ocho o diez mil pesetas se dejaría todo ter^ni-
nado, y de esa manera se transformaría esa
tierra de secano en regadío.

Les agradecería muchísimo ^ne dijeran si
^uedo acogerme a la Ley de! Coloniza ƒ ión Lo-
cal ; en caso afirmativo, desearía saber cómo
he de gobernarme para soliciíarlo, y si fuera
preciso ^iría en perso^na a recibir con.sejo e ins-
trueciones.»

El caso eapuesto por el consultante es de los clara-
mente comprendidos en la Le^ de Colonización de
Interés Loc;al (apartado a) del art. 2.°) . Para aco-
gerse a los beneficios de la citada Ley, deber^ solici-
tar del Instituto Nacional de Colonización - Alma-
gro, 42, Madrid-, o de la oficina del mismo en Ia-
ragoza-Canfranc, 2-, un impreso-petición que ha
de cumplimentar con todos los datos que en él se in-
dican y remitirlo nuevamente al Instituto. Este Or-
ganismo, después de girada la visita de información
al lugar donde ha de realizarse la mejora, tramita rá-
pidamente la concesión del auYilio, si hay lugar a
clló, concediendo, en su caso, el 40 por 100 de anti-
cipo, sin interés, del presupues^o apróbado de la
obra.

1 .518 Redacción
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BELLOTA

Herramientas "BELLOTA " para labores agrícolas
AZADAS,
AZADONES,
GUADAÑAS,
REJAS para arados,
VERTEDERAS,
DENTALES y FORMONES

LOS' MODELOS ADECUADOS PARA TODAS LA"S APLICACIONES

PALAS • P I COS • MARTI LLOS
HERRAMIENTAS PARA US.OS INDUSTRIALES

DE VENTA EN ^OS ESTABLECIMIENTOS DE FERRETERIA

A R G E N O
(NOMBRE REGISTRADO)

^DESINFECTANTE DE LIQUIDOS FERMENTADOS
a base de plata coloidal

Registrado en la J. S. de Sanidad con los números E. N. 2 y E. N. 602

Ai^GENOL ^es el .único desinf^cctantc insedubte y absolutamentt^ jnofensivo^^ par<r
n^restro o^,^anisma

ARGCNOL irnpi^fe e] rlesarrollo de la acidez^ vol^itil en los yinos, sirlras, etc.
ARGL\^OL acelera el e^^cejeçimie^^to de los ^•inos, es decir, mejora r€ipiclamenee

su calidad. ^
^^iPGENOL encejecce ^ qiejora también e] alcohol destinado a la fnbricssción ^le^

licores y pcrfumes. '

Loa ^^ina„res tratados por ARGEiv10L se conservan tr;ansparcnte^ y brillantes, me-
jor^u^do su aroma y saUor.

PREPARADO EN

LARORATORIOS ARGENO^ , S. L .
P radi l la, 19. -.- Z AR AGOZ A


